


Actualización y edición realizada con el apoyo de UNICEF

Manual interior 011_*Manual interior.qxd  8/26/11  6:16 PM  Page 1



Responsable 3º edición:
Mabel Bianco

Colaboraron:
Cecilia Correa
María Inés Re

Equipo 1º y 2º edición:

Coordinación académica
Eleonor Faur

Autoras
Cecilia Correa
Eleonor Faur
María Inés Re
Laura Pagani

Colaboradoras
María Andrea Dakessian
Alicia Carreño

Asesoría técnica
María Luisa Ageitos

Agra de ce mos a las si guien tes ins ti tu cio nes y per so nas, que en via ron 
sus téc ni cas de ca pa ci ta ción en sa lud se xual y re pro duc ti va:
Antígona, Argentina
Asociación Benghalensis/CENOC, Argentina
Asociación Cristiana de Jóvenes, Uruguay
Católicas por el Derecho a Decidir, Argentina
Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL), Argentina
Comunidad Terapéutica El Reparo, Argentina
Fundación Huésped, Argentina
Gire, México
La Pájara Pinta, Ecuador
Mujeres al Oeste, Argentina
Red Nacional por la Salud de la Mujer, Argentina
Sendas, Ecuador
Mirta Blanco
Marina Laski
Mario Pecheny
Mariana Vázquez

Diseño y realización 3º edición
Leandro Martín Correa

ISBN: 987-9286-25-1
Primera edición: Marzo 2003
Segunda edición actualizada: enero 2005
Tercera edición actualizada: junio 2011

Manual interior 011_*Manual interior.qxd  8/26/11  6:16 PM  Page 2



Índice
Pre sen ta cio nes 7
In tro duc ción 11

De ta lle res y ta lle ris tas: al gu nas cues tio nes pa ra te ner en cuen ta 15

Las he rra mien tas me to do ló gi cas que ofre ce es te ma nual 23

A. Ado les cen cia y gé ne ro 27

¿Qué es la ado les cen cia? 28

Situación de los y las adolescentes hoy 30

De qué hablamos cuando hablamos de género 32

He rra mien tas me to do ló gi cas 36

B. Sa lud y se xua li dad 49

¿Qué es la sa lud? 50

La se xua li dad tam bién for ma par te de la sa lud 51

La salud sexual y reproductiva 52

Ini cio de las re la cio nes se xua les 52

Abuso Sexual 53

Los mi tos so bre la se xua li dad 59

He rra mien tas me to do ló gi cas 61

C. Cuer po, se xua li dad y sa lud 71

El cuer po, nues tra pri me ra ca sa 72

Manual interior 011_*Manual interior.qxd  8/26/11  6:16 PM  Page 3



Co no ci mien to del pro pio cuer po 74

Y se vie nen los cam bios 75

Ór ga nos se xua les y re pro duc ti vos mas cu li nos 76

Ór ga nos se xua les y re pro duc ti vos fe me ni nos 77

Ci clo mens trual 78

He rra mien tas me to do ló gi cas 80

D. Pre ven ción y pro mo ción 
de la sa lud se xual y re pro duc ti va 91

¿Qué significa prevención? 92

Violencia de género 92

Embarazo, ¿decisión o accidente? 94

Da tos pa ra te ner en cuen ta 95

In for ma ción y uti li za ción de los mé to dos an ti con cep ti vos (MAC) 96

- ¿Có mo se usan los pre ser va ti vos? 98

- Ac tos que no pre vie nen el em ba ra zo 100

Vea mos al gu nas ci fras… 100

En fer me da des de trans mi sión se xual (ETS) 101

VIH /si da 102 

- ¿Qué es? 102

- ¿Cuál es la di fe ren cia en tre vi vir con el VIH y vi vir con si da? 102

- ¿Có mo se trans mi te? 103

- ¿Quié nes con traen el VIH? 104

- ¿Có mo se pre vie ne? 105

- Barreras contra el VIH/sida 106

- ¿Có mo se de tec ta el VIH? 107

- ¿Qué su ce de con los tra ta mien tos pa ra el VIH /si da? 107

He rra mien tas me to do ló gi cas 108

E. De re chos de los y las ado les cen tes 173

¿Qué son los derechos humanos? 174

Ado les cen tes: de re chos y ciu da da nía 175

Dis cri mi na ción: un obs tá cu lo para ejercer 

de nues tros de re chos 176

La Convención de los Derechos de los Niños 179

Manual interior 011_*Manual interior.qxd  8/26/11  6:16 PM  Page 4



El de re cho a la sa lud se xual y re pro duc ti va 180

De fen der el de re cho a la sa lud se xual y re pro duc ti va: 

una res pon sa bi li dad de to dos 181

Le gis la ción so bre sa lud se xual y re pro duc ti va 182

Si tua ción de los ado les cen tes y los ser vi cios de sa lud se xual 

y re pro duc ti va 183

¿Có mo ejer cer nues tro de re cho a la sa lud se xual y re pro duc ti va? 185

Ane xo 1. Legislación sobre salud, derechos y género
y los adolescentes en la Argentina 187

Ane xo 2. Red de De fen so rías del Pue blo 211

He rra mien tas me to do ló gi cas 215

Ejer ci cios co mo di nes 237

Manual interior 011_*Manual interior.qxd  8/26/11  6:16 PM  Page 5



Manual interior 011_*Manual interior.qxd  8/26/11  6:16 PM  Page 6



Pre sen ta cio nes
La sa lud ha si do un te ma de in te rés so cial fun da men tal des de tiem -
pos re mo tí si mos, pe ro re cién fue de fi ni da co mo un de re cho uni ver sal
a par tir de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, en 1948 (ar -
tí cu lo 25). El re co no ci mien to de la uni ver sa li dad del de re cho a la sa -
lud im pli ca, por un la do, su pe rar las di fe ren cias que exis ten en tre las
per so nas ba sa das en el se xo, la edad, la ra za, la re li gión, la con di ción
eco nó mi ca, el lu gar de re si den cia y cual quier otra dis tin ción y, por
otro, es ta ble cer que to dos y to das de ben ac ce der a la in for ma ción y
a los ser vi cios bá si cos que les po si bi li ten el cui da do mí ni mo de su
sa lud y su cuer po, eva lua do so bre pa rá me tros co mu nes.

El de re cho a la sa lud fue es pe ci fi ca do en tra ta dos in ter na cio na les pos -
te rio res. En la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de to das las for mas de
Dis cri mi na ción con tra la Mu jer (CE DAW, 1979), se es ta ble ció que una
de las ma ne ras de eli mi nar la dis cri mi na ción con tra las mu je res im pli -
ca ba ase gu rar el ac ce so a los ser vi cios de aten ción mé di ca y de pla ni -
fi ca ción fa mi liar en con di cio nes de igual dad (ar tí cu lo 12).

Por otra par te, la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño no só lo re -
co no ció el de re cho de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes a go zar del
más al to ni vel po si ble de sa lud (ar tí cu lo 24), si no que tam bién es ti -
pu ló que las per so nas me no res de 18 años tie nen de re cho a for mar -
se un jui cio pro pio, a opi nar so bre los asun tos que afec tan a sus vi -
das y a “bus car, re ci bir y di fun dir in for ma cio nes e ideas de to do ti po”
(ar tí cu los 12 y 13). De es ta for ma, se re co no ce que los y las ado les -
cen tes tie nen la ca pa ci dad de pro ce sar in for ma ción por sí mis mos y
una do sis de au to no mía que es ne ce sa rio te ner en cuen ta al brin dar -
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les los ser vi cios y ele men tos que les per mi tan cui dar se y pro te ger se
ade cua da men te.

En la Ar gen ti na am bas Con ven cio nes tie nen je rar quía cons ti tu cio nal
des de 1994, a par tir de la re for ma de la Cons ti tu ción de la Na ción.

Es te ma nual fue ela bo ra do por un equi po pro fe sio nal de la Fun da ción
pa ra el Es tu dio e In ves ti ga ción so bre Mu jer (FEIM) y se ba sa en la ex -
pe rien cia del tra ba jo con ado les cen tes de am bos se xos, pa dres y do -
cen tes rea li za do des de el año 1995. Su pro pó si to es brin dar la in for -
ma ción y las he rra mien tas ne ce sa rias pa ra que las y los ado les cen tes
for ta lez can sus con duc tas de cui da do y pre ven ción, ma ne jen in for ma -
ción cien tí fi ca ac tua li za da y pue dan, en de fi ni ti va, di se ñar un pro yec to
de vi da en el cual la ma ter ni dad y la pa ter ni dad sean una elec ción y
no un he cho sor pre si vo que in te rrum pe otros pro ce sos de for ma ción
y so cia li za ción vi ta les pa ra esa edad. Tam bién se tra ta de di fun dir in -
for ma ción ade cua da y opor tu na pa ra pre ve nir el VIH /si da, que es hoy
uno de los pro ble mas so cia les y de sa lud más acu cian tes.

La FEIM se com pla ce en ofre cer a ado les cen tes, pro mo to res de sa -
lud y pro mo to res co mu ni ta rios un ma nual que les per mi ti rá am pliar
y con so li dar la ca pa ci dad de ejer cer sus de re chos.

Ma bel Bian co
Pre si den ta de la Fundación para el Estudio 

e Investigación sobre Mujer (FEIM)
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El equi po de pro fe sio na les de la Fun da ción pa ra el Es tu dio e In ves ti -
ga ción so bre Mu jer (FEIM) con tri bu ye con es te va lio so ma te rial –fru to
de lar gos años de ex pe rien cia– al de sa rro llo de ac ti vi da des de pre ven -
ción en sa lud re pro duc ti va. Es ta pro pues ta res pon de a dos pro pó si tos
fun da men ta les: por un la do, pro mo cio nar con te ni dos cien tí fi cos pa ra
la com pren sión de si tua cio nes de ries go y, por otro, su gie re di ver sas
ac ti vi da des que ser vi rán co mo es tra te gias di dác ti cas pa ra fa ci li tar la
ela bo ra ción de esos con te ni dos.

Es te tra ba jo ha si do pen sa do pa ra que sean los mis mos jó ve nes
quie nes pue dan pre pa rar se pa ra ser mul ti pli ca do res en tre otros jó -
ve nes y, por lo tan to, pa ra que ellos se con vier tan en pro mo to res de
sa lud en tre sus pa res. La par ti cu la ri dad ma yor de es te pro yec to re -
si de, por en de, en el des ti na ta rio ele gi do pa ra im ple men tar la ta rea:
jó ve nes tra ba jan do con jó ve nes. De es te mo do, se des ta ca co mo va -
lor prin ci pal la im por tan cia que tie ne pa ra los jó ve nes re ci bir pro -
pues tas y men sa jes de otros jó ve nes.

Al di se ñar es ta pro pues ta se han te ni do en cuen ta los pro ce sos de
iden ti fi ca ción que sub ya cen a los pro ce sos de apren di za je, los que a
la vez pue den in cen ti var se por el pres ti gio, la ca pa ci dad y la ido nei -
dad de los pro mo to res. Pa ra los ado les cen tes, la iden ti fi ca ción con
los pa res es uno de los sos te nes que les per mi te se pa rar se de los
adul tos en la bús que da de la pro pia iden ti dad. Por es ta ra zón, em -
plear es te me ca nis mo pa ra fa vo re cer los apren di za jes que pon drán
en ac ción con duc tas pro tec to ras de la sa lud se con vier te en una óp -
ti ma es tra te gia pe da gó gi ca.
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Da da la com ple ji dad de los te mas abor da dos, pa ra que es tas es tra te -
gias den bue nos re sul ta dos, se re quie re que los jó ve nes que li de ren a
otros jó ve nes dis pon gan de re cur sos pa ra apo yar su ta rea: do mi nio de
los con te ni dos a ela bo rar y de mo da li da des di dác ti cas de in ter ven -
ción. El pre sen te tra ba jo co la bo ra rá, sin du da, con am bas ne ce si da des.

Dra. Eu ge nia Trum per 
Pre si den ta de la Aso cia ción Ar gen ti na 

de Gi ne co lo gía y Obs te tri cia Psi co so má ti ca
(AA GOP) 

Dra. Car lo ta Ló pez Kauf man 
Pre si den ta de la Aso cia ción Ar gen ti na

de Gi ne co lo gía In fan to Ju ve nil
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Introducción
La ado les cen cia es una eta pa en la que co mien za una im por tan te
trans for ma ción en nues tra mi ra da so bre el mun do. La es cue la, la fa -
mi lia, los ami gos y to do nues tro en tor no co mien zan a to mar otra di -
men sión, otro va lor en nues tras vi das. Así, va mos per ci bien do de un
mo do le ja no a la in fan cia y co men za mos a te ner una voz y una mi -
ra da pro pias so bre el mun do. 

To do es to su ce de mien tras nues tro cuer po se trans for ma de mo do
ace le ra do. Cam bia nues tro cuer po y con él, nues tros de seos. Co men -
za mos a sen tir co sas que tal vez no ha bía mos re gis tra do an tes: nos
gus ta mos, nos atrae mos, nos ale ja mos y nos en con tra mos en tre chi -
cos y chi cas de un mo do nue vo. 

Si cuan do so mos chi cos, es tar sa lu da bles su po ne te ner la po si bi li -
dad de una bue na ali men ta ción, una vi si ta pe rió di ca al cen tro de
sa lud y re ci bir las va cu nas se gún el ca len da rio in di ca do, cuan do in -
gre sa mos en la ado les cen cia nues tra sa lud re quie re de nue vos cui -
da dos, por que nues tro pro pio cuer po se ha mo di fi ca do y tam bién
nues tra psi quis. 

Una par te muy im por tan te de nues tra sa lud co men za rá a re la cio nar se
con nues tra se xua li dad. Y ca si siem pre –aun pa ra la gen te adul ta– el
te rre no de la se xua li dad es un uni ver so pla ga do de du das. Nos lle na -
mos de pre gun tas que tie nen que ver con nues tros cam bios cor po -
ra les y con nues tras nue vas ma ne ras de re la cio nar nos con los otros.
Pre gun tas pa ra las que no siem pre te ne mos res pues tas o a quién re -
cu rrir pa ra que nos ayu de a cla ri fi car las.
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Cui dar de nues tra sa lud y de nues tra vi da co men za rá a ser un te ma
im por tan te. Y tam bién co men za rá a ser un he cho po si ble, en la me -
di da que con te mos con in for ma ción ade cua da y opor tu na.

Es te ma nual tie ne co mo ob je ti vo pro veer in for ma ción de ca li dad y
ejer ci cios prác ti cos que per mi tan ar mar ta lle res de ca pa ci ta ción de
ado les cen tes en cues tio nes vin cu la das con su sa lud se xual y re pro -
duc ti va, y con sus de re chos du ran te es ta eta pa de la vi da.

Es tá di ri gi do a mu je res y va ro nes ado les cen tes que de seen trans mi tir
co no ci mien tos so bre es ta te má ti ca a sus ami gos y ami gas y com pa -
ñe ros y com pa ñe ras. Tam bién pue de ser uti li za do por pro mo to res de
sa lud co mu ni ta rios y otras per so nas que tra ba jen con ado les cen tes.

El ma nual se en cuen tra es truc tu ra do en cin co mó du los. El pri me ro,
“A. Ado les cen cia y gé ne ro”, tra ta so bre qué es la ado les cen cia, có mo
apren de mos pau tas so bre lo que sig ni fi ca ser va rón o mu jer en nues -
tra so cie dad y có mo to do ello in flu ye en nues tro pro yec to de vi da. El
se gun do, “B. Sa lud y se xua li dad”, brin da ele men tos pa ra co no cer có -
mo se de fi ne ac tual men te la “sa lud” y có mo in flu ye la se xua li dad en
ella. El ter ce ro, “C. Cuer po, se xua li dad y sa lud”, nos per mi te en ten der
los pro ce sos de cam bio de nues tro pro pio cuer po y, a la vez, nos
alien ta a co no cer nos y a cui dar nos. El cuar to, “D. Pre ven ción y pro -
mo ción de la sa lud se xual y re pro duc ti va”, brin da in for ma ción so bre
có mo cui dar nues tra sa lud se xual y re pro duc ti va. Es to in clu ye prin ci -
pal men te la in for ma ción bá si ca re la cio na da con la pre ven ción de em -
ba ra zos no de sea dos, de en fer me da des de trans mi sión se xual (ETS)
y del VIH /si da. El úl ti mo mó du lo, “E. De re chos de los y las ado les -
cen tes”, cuen ta qué son los de re chos de los ado les cen tes, qué es la
dis cri mi na ción y cuá les son las le yes y pro gra mas vi gen tes en la Ar -
gen ti na, y tam bién nos in di ca las al ter na ti vas dis po ni bles pa ra acu dir
a ser vi cios de sa lud se xual y re pro duc ti va du ran te la ado les cen cia. 

A la vez, ca da módu lo cuen ta con lo que he mos de fi ni do “He rra mien -
tas con cep tua les” y “He rra mien tas me to do ló gi cas”. 

Las he rra mien tas con cep tua les con tie nen la in for ma ción re le van te
pa ra en ten der con cep tos bá si cos so bre to do aque llo que se re la cio -
na con la sa lud se xual y re pro duc ti va, nues tro cuer po y nues tros de -
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re chos du ran te la ado les cen cia. Se en cuen tran en la pri me ra par te de
ca da mó du lo y tra tan los te mas re fe ri dos en ca da uno de ellos. Tie -
nen co mo pro pó si to brin dar ele men tos teó ri cos bá si cos so bre ca da
uno de los te mas abor da dos con un len gua je cla ro y sen ci llo. No pre -
ten den cu brir la to ta li dad de con te ni dos que se in clu yen en la te má -
ti ca, si no los más im por tan tes pa ra que pue dan ser trans mi ti dos a
otros ado les cen tes.

Las he rra mien tas me to do ló gi cas ofre cen una can ti dad y una va rie dad
im por tan tes de ejer ci cios que per mi ten ar mar ta lle res con ado les cen -
tes pa ra apren der as pec tos re la cio na dos con nues tro cuer po y nues -
tro gé ne ro, y tam bién pa ra apren der a cui dar nos de en fer me da des y
em ba ra zos no de sea dos. 

Mien tras las he rra mien tas con cep tua les nos pro veen de in for ma ción
bá si ca y re le van te so bre ca da uno de es tos te mas, las he rra mien tas
me to do ló gi cas brin dan téc ni cas pa ra abor dar ta les te mas en los ta lle -
res de ca pa ci ta ción. De es ta ma ne ra, ca da uno de los cin co mó du los
del ma nual con tie ne he rra mien tas con cep tua les que se com ple men tan
con he rra mien tas me to do ló gi cas. 

Las he mos de no mi na do “he rra mien tas” por que cree mos que eso es
lo que pue den lle gar a ser pa ra aque llos que las co noz can. La idea
es que to do lo que en cuen tren en es te ma nual pue da ser al go más
que un ma te rial de lec tu ra. Es de cir que pue da con ver tir se en un ins -
tru men to que per mi ta ca pa ci tar nos y, so bre to do, cui dar nos.

Los con te ni dos con cep tua les se ela bo ra ron con sul tan do di ver sas fuen -
tes es pe cia li za das, so bre la ba se de un di se ño ori gi nal. Pa ra la in clu -
sión de las he rra mien tas me to do ló gi cas se rea li zó una con vo ca to ria
am plia a dis tin tas or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les que tra ba jan
ca pa ci tan do a ado les cen tes y mu je res adul tas so bre es ta te má ti ca,
tan to en la Ar gen ti na co mo en otros paí ses de Amé ri ca La ti na. Se las
in vi tó a que com par tie ran sus téc ni cas de ca pa ci ta ción, en ca so de
que es tu vie ran de acuer do con su in clu sión en es te ma nual. La res -
pues ta fue muy am plia. A par tir de las téc ni cas re ci bi das y de las dis -
po ni bles en el Cen tro de Do cu men ta ción de la FEIM se rea li zó una se -
lec ción, de acuer do con cri te rios de ca li dad y de afi ni dad te má ti ca, y
lue go se cla si fi ca ron se gún las te má ti cas que abor dá ba mos en nues -
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tros mó du los. En ca si to dos los ca sos, he mos adap ta do las téc ni cas y
el len gua je pa ra uti li zar un cri te rio co mún de pre sen ta ción. 

Es pe ra mos que es te ma nual cons ti tu ya un apor te pa ra los y las ado -
les cen tes y pa ra to dos aque llos que ca pa ci ten ado les cen tes en te mas
de sa lud se xual y re pro duc ti va y de de re chos.
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1. ¿Qué es un ta ller?
Un ta ller es un lu gar de tra ba jo, un es pa cio don de se
crean, se arre glan o se mo di fi can co sas. En el con tex -
to de una ca pa ci ta ción o una ex pe rien cia de for ma -
ción, se uti li za el con cep to de “ta ller” pa ra in di car una
“for ma de en se ñar y, so bre to do, de apren der, me -
dian te la rea li za ción de ‘al go’ que se lle va a ca bo con -
jun ta men te”.1 Lo que se ela bo ra rá en un ta ller for ma -
ti vo es el co no ci mien to so bre al gún te ma es pe cí fi co.

El ta ller es una me to do lo gía de for ma ción que per mi -
te abor dar te má ti cas muy am plias y, ade más, for ta le -
cer la par ti ci pa ción, la coo pe ra ción, la re fle xión y la
co mu ni ca ción. Re co no ce el diá lo go co mo fuen te de
en ri que ci mien to y de bús que da en la cons truc ción
del co no ci mien to. El eje del mis mo es tá en la par ti ci -
pa ción de to dos los que in ter vie nen en él, pa ra la

crea ción de ese “al go” que se in ten ta lo grar con la
rea li za ción del en cuen tro.

En un ta ller se apren de por me dio de la re fle xión y la
ac ción co mún de to dos los par ti ci pan tes; to dos apor -
tan, pro ble ma ti zan, in te rro gan, du dan, bus can res -
pues tas en for ma ac ti va y res pon sa ble. Es un lu gar de
pro duc ción, que su po ne la exis ten cia de “un gru po
so cial or ga ni za do pa ra el apren di za je” y que, co mo to -
da ta rea gru pal, lo gra “ma yor pro duc ti vi dad si usa téc -
ni cas ade cua das”.2

Efec ti va men te, en un ta ller se uti li zan cier tas téc ni cas
edu ca ti vas; és tas son he rra mien tas que nos ayu dan a
re fle xio nar, de ba tir, lle gar a con clu sio nes o es ta ble cer
es tra te gias fren te a un te ma de in te rés o un pro yec to
que nos pro po ne mos rea li zar. De be rías re cor dar siem -
pre que “cuan do se eli ge una téc ni ca se de be te ner

15
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1 ANDER-EGG, E., El taller. Una alternativa para la renovación pedagógica, Buenos Aires, Magisterio del Río de la Plata, 1991, p. 10.
2 Ibíd. 
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cla ro a qué ob je ti vo se quie re lle gar, cuá les son sus lí -
mi tes y po si bi li da des”,3 ya que lo más im por tan te es
que los y las par ti ci pan tes del ta ller se lle ven ese “al -
go” que vos con si de ra bas im por tan te trans mi tir cuan -
do pla neas te el en cuen tro. 

Da do que un ta ller no es só lo un lu gar de tra ba jo, si -
no tam bién un es pa cio edu ca ti vo (ya que en to do ta -
ller exis te una in ten cio na li dad edu ca ti va), en él in ter -
jue gan tres com po nen tes: 

• al guien con la in ten cio na li dad de en se ñar al go;
• al guien con cier ta in ten cio na li dad de apren der:
• con te ni dos o con jun to de co no ci mien tos, ha bi li da -
des, ac ti tu des, et cé te ra. 

Es tas com bi na cio nes pue den te ner lu gar en es pa cios
di ver sos…, só lo es cues tión de ade cuar los a tu pro pó -
si to y de que és te sea “fac ti ble”: es de cir, po si ble de
ser al can za do en el tiem po pre vis to y con los re cur -
sos dis po ni bles. 

Por es to, un ta ller pue de ha cer se en mu chos lu ga res,
co mo la es cue la, el club, la ca sa de al guien, la ca lle,
y otros, se gún el te ma y las téc ni cas que se usa rán en
di cho ta ller. 

En sín te sis, un ta ller “su po ne la ca pa ci dad de po ner
en cues tión las pro pias po si cio nes y ma ne ras de pen -
sar y de ha cer, en el in ter cam bio con los otros”.4 Es
una idea que em pie za a ser ac ción por que po see la
in ten cio na li dad de cam biar al go. Tie ne co mo uno de
sus prin ci pios orien ta do res el de apren der a apren der,
apren der a pen sar, sen tir y ac tuar…

2. ¿Por dón de em pe zar?
Co mo un ta ller re quie re una pre pa ra ción pre via, las si -
guien tes pre gun tas te ayu da rán pa ra esa pre pa ra ción.

QUÉ se quie re ha cer. 
¿Por qué ha ce mos es to y no otra co sa? ¿Cuá les son
los con te ni dos que cree mos im por tan te trans mi tir?

POR QUÉ se quie re ha cer. 
¿Qué pro ble mas o ne ce si da des dan lu gar a la ac ti vi dad?

PA RA QUÉ se quie re ha cer.
¿Qué ob je ti vos se quie ren al can zar? ¿Qué pre ten do
lo grar con su rea li za ción? 

CUÁN TO se quie re ha cer. 
¿En qué pro por ción se pre ten de al can zar esos ob je ti vos?

DÓN DE se quie re ha cer. 
¿En qué lu gar o lu ga res es po si ble ha cer las ac ti vi da des?

CÓ MO se va ha cer. 
¿Qué ta reas hay que rea li zar, qué me to do lo gía uti li -
zar? ¿Cuál se rá la ma ne ra de eva luar el pro ce so y los
re sul ta dos del ta ller?

CUÁN DO se va a ha cer. 
¿Den tro de qué pe río do de tiem po hay que rea li zar
las ac ti vi da des?

QUIÉ NES van a ha cer. 
¿A quié nes se les asig na rá la res pon sa bi li dad de rea li -
zar las di fe ren tes ac ti vi da des? ¿Quié nes par ti ci pa rán en
la for ma ción? ¿Quié nes son los des ti na ta rios del ta ller?

16
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3 LLOSA, S. y LOMAGNO, C., “Estrategias didácticas II. Las prácticas comunitarias en salud”. Módulo 8, serie Formación docente en
salud. Secretaría de Planificación de la Salud, Dirección Provincial de Capacitación para la Salud, Buenos Aires, 1999. Adaptación del
documento: “Consideraciones sobre la metodología de taller en el trabajo de jóvenes y adultos” de LOMAGNO, C., incluido en este
módulo.
4 ANDER-EGG, E., ob. cit., p. 65.
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CON QUÉ se va a ha cer.
¿Con qué re cur sos ma te ria les y fi nan cie ros se cuen ta?5

¿Qué es lo que ne ce si tás? ¿A quié nes ne ce si tás? No
ol vi des que los par ti ci pan tes pue den apor tar lo que
sa ben.

Una vez que es tas pre gun tas tie nen sus res pues tas,
re cién en ton ces po dés co men zar con la or ga ni za ción
del ta ller, es de cir, con la bús que da de un lu gar pa ra
rea li zar lo y la con vo ca to ria a quie nes te in te re sa ría
que par ti ci pa sen. 

Si te pro po nés ha cer un ta ller so bre sa lud se xual y re -
pro duc ti va en la ado les cen cia, es te ma nual te ofre ce
una se rie de téc ni cas que po dés uti li zar. Pe ro an tes te
da mos al gu nos da tos más pa ra que te or ga ni ces.

3. ¿Có mo se rea li za un ta ller?

Po de mos pen sar y pro yec tar un ta ller dis tin guien do
en él tres mo men tos: 

1. ini cio o pre sen ta ción;
2. de sa rro llo o pro duc ción gru pal;
3. cie rre y eva lua ción.

1. El ini cio o pre sen ta ción tie ne por ob je ti vo la pre sen -
ta ción de las per so nas que par ti ci pan (si no se co no -
cen), o pro fun di zar el co no ci mien to de al gún as pec -
to, crear un am bien te dis ten di do y de con fian za que
fa vo rez ca la par ti ci pa ción del con jun to y la co ne xión
del gru po. En es te mo men to se ex pli ci tan los ob je ti -
vos del en cuen tro y de los par ti ci pan tes.

2. En el mo men to de de sa rro llo o pro duc ción gru pal
se tra ba ja a par tir de lo que sa be el gru po so bre el
te ma; se pro po ne ana li zar lo, re fle xio nar lo, pro fun di zar -
lo e in ter pre tar lo a par tir de las téc ni cas o ac ti vi da des
ele gi das. Tam bién se pue de acor dar una for ma de ac -
tuar or ga ni za da o un plan de ac ción pa ra el fu tu ro. En
es te mo men to hay que in ten tar or de nar y cla ri fi car las
ideas y las du das del gru po, pro fun di zan do en los
con te ni dos que se abor dan y con la ayu da de di fe ren -
tes téc ni cas. 

3. En el mo men to de cie rre se rea li za una sín te sis de
lo tra ba ja do, re pa san do las con clu sio nes y las pro -
pues tas de ac ción plan tea das tan to a ni vel in di vi dual
co mo gru pal. Es bue no pro mo ver al gún ti po de eva -
lua ción don de to dos opi nen. Tam bién es con ve nien te
uti li zar al gu na ac ti vi dad que per mi ta “ce rrar” el en -
cuen tro plan tean do al gu na for ma de des pe di da de
los par ti ci pan tes del ta ller.

En ca da ca so, el coor di na dor o la coor di na do ra del ta -
ller en con tra rá al ini cio de ca da “He rra mien ta me to do -
ló gi ca” un pe que ño íco no des ta ca do en co lor ver de
que le in di ca rá el mo men to más apro pia do pa ra in tro -
du cir la ac ti vi dad du ran te la pla ni fi ca ción del ta ller.

4. ¿Có mo ele gir los ejer ci cios 
que vas a usar?

Ten drías que te ner en cuen ta los si guien tes as pec tos.

Pa ra que las he rra mien tas sean edu ca ti vas, “de ben
ser uti li za das en fun ción de un ob je ti vo con cre to, de

17
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un te ma es pe cí fi co […]. No se tra ta de ha cer más
atrac ti vo o en tre te ni do el en cuen tro […] si no de fa ci li -
tar la cons truc ción de un nue vo co no ci mien to crí ti co
y re fle xi vo […] que nos per mi ta to mar de ci sio nes fun -
da men ta das pa ra in ter ve nir y trans for mar nues tra vi -
da co ti dia na”. “Si bien en el ta ller nos va le mos de téc -
ni cas co mo he rra mien tas, ellas no son el ta ller; las
téc ni cas fa ci li tan pe ro de ben ser uti li za das en fun ción
de un te ma es pe cí fi co, de un ob je ti vo con cre to, de las
ca rac te rís ti cas de los y las par ti ci pan tes con los que
es tán tra ba jan do.”6 Aun que la pla ni fi ca ción se adap -
te o mo di fi que, siem pre de ben re co no cer se los ob je -
ti vos que te ha bías pro pues to. 

En el mo men to de ele gir o ela bo rar una de ter mi na da
téc ni ca, tam bién de be mos ha cer nos las si guien tes pre -
gun tas: 

• ¿Por qué la ele gi mos?
• ¿Pa ra qué la ele gi mos?
• ¿Cuán do la usa mos?
• ¿Cuá les son sus ven ta jas?
• ¿Cuá les son sus des ven ta jas?
• ¿Se pres ta pa ra de sa rro llar los co no ci mien tos, ac ti -
tu des o des tre zas que que re mos trans mi tir?

• ¿Cuán to tiem po nos lle va pre pa rar la?
• ¿Cuán to tiem po ne ce si ta mos pa ra uti li zar la?
• ¿Quién o quié nes la coor di na rán?
• ¿Cuán to es pa cio ne ce si ta mos?
• ¿Qué ma te ria les ne ce si ta mos? ¿Es tán a nues tro
al can ce?

La apli ca ción y el éxi to de las téc ni cas de pen de rán de
las ca rac te rís ti cas del gru po, de los te mas y los ob -

je ti vos, de las con di cio nes en las que se de sa rro lla rá
el ta ller (tiem po de du ra ción to tal, lu gar, ma te ria -
les dis po ni bles, etc.); y del co no ci mien to, la ex pe -
rien cia, la ha bi li dad y la crea ti vi dad de los coor di -
na do res.

5. ¿Có mo eva luar un ta ller?

Es re co men da ble que al fi na li zar un ta ller efec túes
una eva lua ción pa ra de ter mi nar los lo gros, en fun -
ción de los ob je ti vos que te ha bías pro pues to. Pa ra
ello, lo ideal es pre pa rar al gu nas pre gun tas pa ra que
los par ti ci pan tes con tes ten y trans mi tan su per cep -
ción so bre lo apren di do y so bre la me to do lo gía uti li -
za da pa ra ese fin. A par tir de es ta re fle xión so bre lo
que es tu vo bien y no tan bien en el ta ller, po drás rea -
li zar los ajus tes ne ce sa rios pa ra los fu tu ros ta lle res
que lle ves a ca bo.

Pa ra rea li zar es ta eva lua ción po dés pen sar en las si -
guien tes pre gun tas: 

• ¿Hu bo cam bios des de la si tua ción ini cial? 
• ¿Qué ac ti vi da des fa ci li ta ron los lo gros y cuá les los
di fi cul ta ron? 

• ¿Por qué? 
• ¿Qué pue do ha cer pa ra me jo rar lo?

Al com pa rar los re sul ta dos de las ac cio nes con los
ob je ti vos que te plan teas te, po drás rea jus tar el plan
de ac ción, se gún los re sul ta dos que va yas ob te nien -
do a me di da que se im ple men ta el ta ller.

18
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Pa ra or ga ni zar un nue vo ta ller es bue no te ner en cuen -
ta las ex pe rien cias y los apren di za jes an te rio res, to -
mán do los co mo pun to de par ti da. Es de cir que reor -
ga ni zás tu plan a par tir de los re sul ta dos an te rio res;
ade más, no te ol vi des de te ner en cuen ta lo que el
gru po sa be, sien te y vi ve so bre una pro ble má ti ca. 

La po si bi li dad de abrir es te es pa cio de re fle xión y
aná li sis pa ra el gru po es fun da men tal, pues en un ta -
ller, por la pro pia me to do lo gía uti li za da, el gru po se
com pro me te ac ti va men te y es im por tan te dar un es -
pa cio pa ra que él mis mo eva lúe los pro ce sos y re sul -
ta dos de la ac ti vi dad.

Co mo fa ci li ta dor o fa ci li ta do ra, es cla ve que pue das
ela bo rar las res pues tas del gru po co mo un apren di -
za je pa ra el fu tu ro. Aque llo que se “cri ti ca” es una
in for ma ción que te sir ve pa ra me jo rar tu pla ni fi ca -
ción de otros en cuen tros, y aque llo que se per ci be
co mo po si ti vo te da se gu ri dad pa ra su uti li za ción en
el fu tu ro.

6. ¿Cuál es el pa pel 
de la coor di na ción?

La ta rea de coor di na ción in clu ye la ani ma ción, el es tí -
mu lo, la orien ta ción, la ase so ría y la asis ten cia. El o la ta -
lle ris ta ob ser va, apren de, reen cau za la ta rea, reo rien ta la
par ti ci pa ción, ayu dan do a que los par ti ci pan tes “apren -
dan a apren der” me dian te el pro ce so de ha cer al go. 

Cuan do te de ci dís a for mar par te de una ex pe rien cia
edu ca ti va y creés que po dés coor di nar la de be rías te -
ner en cuen ta al gu nos as pec tos cla ves que te ayu da -
rán a or ga ni zar me jor el en cuen tro y sen tir te con más
co mo di dad en el rol de coor di na dor. 

Un as pec to muy im por tan te es co no cer el te ma que
se va a tra tar en el en cuen tro o ta ller. Es to te per mi -
ti rá de ci dir qué es pa cio es el más ade cua do y cuál
se rá la téc ni ca que te ayu de pa ra que los par ti ci pan -
tes se lle ven ese “al go” que in ten tás trans mi tir; el co -
no ci mien to del te ma y el ma ne jo de in for ma ción cla -
ra te po drá ayu dar a ha cer al gu nos cam bios so bre la
mar cha cuan do las co sas no su ce dan del mis mo mo -
do en que las pen sas te.

Re cor dá que “se en se ña y se apren de con otros y de
otros”.7 Tan to el coor di na dor co mo los par ti ci pan tes
pue den vi vir mo men tos de en se ñar y de apren der.
Da te el es pa cio pa ra apren der de quie nes par ti ci pan
por que ellos y ellas tie nen co no ci mien tos so bre el te -
ma. Se ría in te re san te que pudieras ob ser var cuá les
son sus ideas pa ra ayu dar los a cla ri fi car las, trans for -
mar las o en ri que cer las, y de ese mo do po drán cre cer
to dos los que par ti ci pan del ta ller, in clui do/a vos.
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Lo prin ci pal es crear un am bien te emo cio nal e in te -
lec tual ame no y po si ti vo que con tri bu ya a la rea li za -
ción del tra ba jo de un mo do gra ti fi can te. Pa ra que es -
to ocu rra de be rías ayu dar a su pe rar los obs tá cu los
(co mo la fal ta de in for ma ción y de ex pe rien cia, los
pro ble mas pa ra re la cio nar se en tre sí o con el con te ni -
do) de mo do de crear un es pa cio de con fian za y cre -
ci mien to con jun to. Es im por tan te que los par ti ci pan -
tes te sien tan co mo una per so na au tén ti ca, ca paz de
emo cio nar te, de reír, de ex pre sar lo que sen tís pa ra
que tam bién ellos pue dan ex pre sar lo que sien ten
con re la ción al te ma y su im pli ca ción en el mis mo, es
de cir, te ner una ac ti tud abier ta y no juz gar a los par -
ti ci pan tes por lo que di cen o pien san.

Si ya sa bés cuál es la te má ti ca, por qué y pa ra qué
es ne ce sa ria, cuál es el es pa cio dis po ni ble pa ra rea li -
zar el en cuen tro, de cuán to tiem po dis pon drás y qué
gru po va a for mar par te del en cuen tro (re cor dá que
tan tos las chi cas co mo los chi cos tie nen in te re ses y
ne ce si da des di fe ren tes y que és tos cam bian de
acuer do con las eda des, am bien tes so cio cul tu ra les
de per te nen cia, etc.), es el mo men to de de ci dir có mo
vas a trans mi tir esos co no ci mien tos. Pa ra ello ten -
drías que ele gir una téc ni ca –he rra mien ta– que re sul -
te opor tu na, en ri que ce do ra y útil pa ra trans mi tir eso
que que rés que se lle ven. 

En es te ma nual te nés al gu nos ejem plos de téc ni cas
que pue den ayu dar a or ga ni zar el tra ba jo, pe ro re cor dá
que te nés el po ten cial pa ra mo di fi car las, trans for mar las
o in clu so crear tu pro pia téc ni ca; só lo es cues tión de
ani mar se… y en con trar cuá les son los ejer ci cios con los
que sen ti rás más co mo di dad al tra ba jar con un gru po.

Una vez ele gi da la téc ni ca del ta ller, te nés que re cor -
dar que la de be rás pre sen tar de una ma ne ra di ná mi -
ca, in te re san te y cla ra. Las ex pli ca cio nes que rea li ces
de ben ser sen ci llas, com pren si bles y com ple tas; no ol -

vi des que el co no ci mien to del te ma a tra tar en el ta -
ller te ayu da rá a ex pre sar te de ma ne ra cla ra y na tu ral.

Una vez que pla ni fi cas te la ta rea, se lec cio nas te las téc -
ni cas, or ga ni zas te el tra ba jo, pre pa ras te los ma te ria les
ne ce sa rios… lle ga el mo men to del en cuen tro. En él
ten drás que mo ti var, ani mar y orien tar a los par ti ci pan -
tes y eva luar la mar cha del en cuen tro pa ra ajus tar el
tra ba jo. 

Co mo coor di na dor, ten drás que es tar aler ta a lo que
apa re ce o sur ge en el gru po y del gru po, pa ra re co no -
cer las ne ce si da des co mu nes. In clui rás los apor tes del
con jun to de par ti ci pan tes; per mi ti rás que to das las per -
so nas opi nen, ex pre sen sus ideas, du das, erro res, e in -
ten ta rás acla rar los o que se acla ren en el gru po. El ta -
ller su po ne una me to do lo gía abier ta, ya que es un
es pa cio en don de to dos y to das po de mos ex pre sar nos.
Por eso, es im por tan te que co mo coor di na dor es tés
abier to al diá lo go y al in ter cam bio de pun tos de vis ta,
mos tran do que tam bién po dés cam biar tu po si ción si
al guien te mues tra las la gu nas en tus ar gu men tos. Y lo
más im por tan te es que fa ci li tes la co mu ni ca ción en tre
y de to dos los que par ti ci pan po si bi li tan do el diá lo go.
Ade más, cuan do el de ba te o aná li sis se va “por las ra -
mas” (se ha bla de to do me nos de lo esen cial), ten drás
que in ten tar reo rien tar al gru po pa ra que vuel va a las
cues tio nes que se in ten tan tra ba jar en el ta ller.

Re cor dá que ten drás que fa ci li tar el es pa cio pa ra la
par ti ci pa ción del con jun to pe ro que con ta rás con una
dis po ni bi li dad de tiem po li mi ta da; por tan to, tam bién
de be rás po ner pau tas de tiem po pa ra la par ti ci pa ción
del gru po y, cor dial men te, orien tar pa ra que quien es -
té “di va gan do” pue da dar un cie rre a su ex po si ción.

To man do al gu nas ideas de Car los Cu llen, ano ta re -
mos que coor di nar un ta ller su po ne la tri ple dis po si -
ción de:
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- sa ber es tar… alu de a la pre sen cia fí si ca y tam bién
a sa ber co mu ni car se y sa ber de jar que se co mu ni -
quen con uno o una; 

- sa ber ser… alu de a te ner iden ti dad su fi cien te y ca -
pa ci dad de par ti ci par de esa iden ti dad, de con tar -
la, de na rrar la. Más pro fun da men te alu de a la li ber -
tad pa ra crear; 

- sa ber pro yec tar se… es po der es tar aler ta an te lo
que trae el gru po y, a la vez, ge ne rar ideas ca pa -

ces de in ter pre tar los sig nos y el sen ti do de tiem -
pos his tó ri cos y de eva luar las ra zo nes pa ra ac tuar
y li de rar ade cua da men te el ta ller.8

En po cas pa la bras, quien coor di na un ta ller de be es -
tar dis pues to a la co mu ni ca ción, a la li ber tad y a la
in ter pre ta ción y, muy es pe cial men te, a dis fru tar jun to
con los de más de la ale gría de apren der con otros y
otras.

21
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La se lec ción de téc ni cas o ejer ci cios que se in clu yen
en ca da uno de los módu los tie nen el ob je ti vo de
brin dar he rra mien tas con cre tas pa ra orien tar las ac ti -
vi da des de ca pa ci ta ción de ado les cen tes en sa lud se -
xual y re pro duc ti va.

Plan tea mo dos di ná mi cos y par ti ci pa ti vos pa ra apren -
der e in cor po rar las he rra mien tas con cep tua les, es de -
cir, la in for ma ción bá si ca que ofre ce es te ma nual.

Ca da te ma in clu ye más de una op ción pa ra ser tra -
ba ja da en el ta ller. Por ejem plo, hay va rios ejer ci cios
que po si bi li tan pen sar so bre la ado les cen cia y el gé -
ne ro, otros va rios que bus can re fle xio nar so bre el em -
ba ra zo en los jó ve nes, otros que abor dan el te ma del
si da, y así con ca da te ma que se tra ta. La idea no es
que se usen to dos los ejer ci cios del mis mo te ma, si -
no que se pue dan se lec cio nar de acuer do con las ca -

rac te rís ti cas de los par ti ci pan tes y la de ci sión de
quien coor di ne el ta ller y de sus par ti ci pan tes. 

Co mo cual quier “ca ja de he rra mien tas”, no se uti li za
to do al mismo tiempo; se es co ge lo que se ne ce si ta
de acuer do con lo que se de sea trans for mar en un
mo men to de ter mi na do.

Por eso, se pro po ne que quie nes las usen, las com -
bi nen de la ma ne ra más con ve nien te se gún los si -
guien tes cri te rios: 

• la te má ti ca a tra ba jar;
• el tiem po y el lu gar dis po ni bles;
• los des ti na ta rios;
• los re cur sos o ma te ria les de que dis pon ga;
• la fa ci li dad y “sim pa tía” del fa ci li ta dor o fa ci li ta do ra
con una téc ni ca.
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Por ejem plo, si la con sig na es ca pa ci tar a ado les cen -
tes mu je res y va ro nes so bre “em ba ra zo ado les cen te”,
se con sul ta rán los con te ni dos co rres pon dien tes en el
mó du lo de he rra mien tas con cep tua les de es te ma -
nual, y lue go se di se ña rá un mo de lo de ta ller uti li zan -
do las téc ni cas del mó du lo de he rra mien tas me to do -
ló gi cas. Pa ra se guir con el ejem plo, el ta ller pue de
ini ciar se con la téc ni ca “La dio sa y el ga na dor” del mó -
du lo A, pa ra in da gar los mo de los de va ro nes y mu je -
res pre sen tes en el gru po, y de es ta ma ne ra fa ci li tar
la dis cu sión acer ca de las ex pec ta ti vas fren te a la ma -
ter ni dad y la pa ter ni dad. Lue go, pue de con ti nuar se
con las téc ni cas del mó du lo D re la ti vas a “El em ba ra zo
ado les cen te”, pa ra re co no cer el im pac to de un em ba -
ra zo en la vi da per so nal de una o un ado les cen te, y
ter mi nar con “Un hi jo por 24 ho ras”, pa ra re fle xio nar
so bre las res pon sa bi li da des de ser ma dre o pa dre en
la ado les cen cia. Tam bién, se rá ne ce sa rio es co ger al -
gún ejer ci cio que in di que la for ma de pre ve nir em ba -
ra zos, co mo “Se xua li dad y pla ni fi ca ción fa mi liar” o
“Mé to dos an ti con cep ti vos”…, del mó du lo D. 

En todos los ta lleres, con si de ra mos ne ce sa rio abor dar
la te má ti ca del si da y los mo dos de pre ven ción que
exis ten. En el mó du lo D hay nu me ro sos ejer ci cios ten -
dien tes a ello, que in clu yen for mas de co no cer más
so bre la en fer me dad y so bre el uso del pre ser va ti vo.
El mó du lo E tam bién abor da la te má ti ca de la dis cri -
mi na ción y el si da.

Tam bién su ge ri mos abor dar en to dos los ta lle res al gu -
nas cues tio nes re la cio na das con los de re chos de los
y las ado les cen tes (mó du lo E), por que con si de ra mos
que cuan to más co no ce mos las per so nas so bre nues -
tros de re chos y me jor nos acep ta mos a no so tros mis -
mos y a los otros en nues tro en tor no, más po de mos
ac tuar so bre nues tra vi da y apren der a par ti ci par y re -
cla mar lo que nos co rres pon de (co mo el cui da do de
nues tra sa lud).

Lo ideal es abor dar te mas de ca da uno de los mó du -
los en ca da ta ller. A ve ces, ten de mos a ir muy di rec -
ta men te al te ma que nos ocu pa, pe ro si, por ejem plo,
in tro du ci mos un ejer ci cio apa ren te men te me nos “di -
rec to” co mo “Los ob je tos y los cho co la tes”, del mó -
du lo B, lo gra mos un buen “pi so” pa ra lue go tra ba jar
so bre pre ven ción y cui da do.

Los ejer ci cios per mi ten rea li zar ta lle res de distinta
duración. Se pue de de fi nir un ta ller de me dio día so -
bre un te ma es pe cí fi co o uno más lar go, que su pon -
ga va rios en cuen tros en los cua les se va yan eli gien do
dis tin tos te mas.

Si se pro po ne un ta ller más lar go (por ejem plo, de
cua tro o cin co sá ba dos), se pue den ir es co gien do te -
mas a ser tra ba ja dos en ca da uno de los días, y así
orien tar un pro ce so más pro fun do con el mis mo gru -
po. (Ejem plo: Día 1: tra ba jar so bre “Ado les cen cia y
gé ne ro”. Día 2: “Se xua li dad, sa lud y cuer po”. Día 3:
“Pre ven ción de em ba ra zos y si da”. Día 4: “De re chos
y dis cri mi na ción”.)

En ca da una de las téc ni cas pre sen ta das se su gie re,
ade más, su uso más ade cua do se gún el mo men to
del ta ller: ini cio, de sa rro llo o cie rre.

En una úl ti ma sec ción, he mos in clui do una se rie de
ejer ci cios que hemos denominado “co mo di nes”, pues
sir ven pa ra abor dar dis tin tas te má ti cas, y pue den ser
adap ta dos por los coor di na do res que se sien tan muy
có mo dos con el ma ne jo de las téc ni cas.

Pa ra ter mi nar, les ofre ce mos un lis ta do y una des crip -
ción de otro ti po de re cur sos que pue den uti li zar si
tu vie ran po co tiem po pa ra or ga ni zar un ta ller y de sea -
ran com par tir in for ma ción o re fle xio nar con ado les -
cen tes so bre el te ma de sa lud se xual y re pro duc ti va y
de re chos.
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No ol vi den que las téc ni cas nun ca son un fin en sí
mis mo, si no un ca mi no más sen ci llo pa ra apren der y
asi mi lar los con te ni dos con cep tua les so bre ado les -
cen cia, gé ne ro, sa lud se xual y re pro duc ti va y de re -
chos de las y los ado les cen tes. Por ello, re co men da -
mos que quie nes las uti li cen, pue dan sen tir se li bres
de mo di fi car al gu nas pre gun tas o pa sos de los ejer ci -
cios. Pe ro tam bién, su ge ri mos que ten gan pre sen te

que pa ra coor di nar un ta ller jun to con otros ado les -
cen tes se rá im por tan te co no cer las otras he rra mien -
tas pre sen ta das en la pri me ra par te de es te ma nual:
las con cep tua les. En ellas en con tra rán res pues ta a las
pre gun tas que se in clu yen a lo lar go de los dis tin tos
ejer ci cios que pre sen ta mos a con ti nua ción.

¡Mu cha suer te en la ta rea!
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A. Ado les cen cia y gé ne ro
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Los diferentes autores no se han puesto de acuerdo
sobre cuáles son los límites de edad de la adoles-
cencia. Mientras que para la mayoría de los docu-
mentos de Naciones Unidas, como la Convención de
los Derechos de los Niños, se ubicaría entre los 12 y
18 años, algunos censos toman la etapa que va de
14 a 19 años, y muchos autores consideran que la
adolescencia se prolonga más allá de los 20 años. 

En este manual, hemos decidido considerar adoles-
centes a las personas comprendidas entre los 12 y los
18 años, ya que:

• tienen necesidades de información y desafíos sim-
ilares frente a los temas de salud sexual y reproducti-
va que aquí se trabajarán;
• esta franja representa aproximadamente el lapso de
tiempo que los y las adolescentes concurren a la
escuela secundaria (al menos, aquellos que tienen la
posibilidad de hacerlo), lo que facilitará la aplicación
práctica de este manual.
• vla ley argentina reconoce los 18 años como la
mayoría de edad.

Además de los criterios de edad, hay muchas otras

formas de definir la adolescencia porque también hay
muchas formas de vivirla. La adolescencia no es lo
mismo entre quienes viven en familias con bajos
ingresos económicos o familias con ingresos
económicos altos, entre chicas y chicos, en los difer-
entes países, religiones, culturas y situaciones
sociales. Una persona adolescente del siglo XIX no se
comportaba igual que una del siglo XXI.

Incluso actualmente hay sociedades y sectores de
población que prácticamente no tienen adolescentes.
En algunos grupos que viven en situación de pobreza
en la Argentina, chicos y chicas pasan directamente
de la niñez a la adultez, porque a muy temprana edad
deben asumir responsabilidades de adultos: manten-
er económicamente a sus familias, cuidar a sus famil-
iares de edades menores o mayores, sanos o enfer-
mos, ocuparse de los quehaceres domésticos, formar
una pareja, criar hijos, entre otras.

Como podemos ver, “si bien términos como adoles-
cencia y juventud definen grupos de edad, no se los
puede demarcar con la exactitud que suponen intu-
itivamente los criterios de edad, puesto que sus
límites son variables, como todo límite sólo de edad,
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y sus fronteras son, antes que naturales, sociales, es
decir que están socialmente construidas y, por lo tan-
to, varían histórica, geográfica y culturalmente1 . 

Podemos hacer un esfuerzo para aproximarnos a una
definición: la adolescencia es una etapa de transición
en la cual ya no somos más niños ni niñas, pero
todavía no somos jóvenes ni adultos. Nos sentimos
diferentes, nuestro cuerpo cambia y también
empezamos a ver lo que nos rodea de forma difer-
ente. “Queremos aprenderlo todo, vivirlo todo, pro-
barlo todo”?2 y esta curiosidad viene acompañada
de algunos problemas que nos hacen sentir a veces
algo inseguros/as.

Es una etapa de crecimiento y de cambios físicos,
psíquicos y sociales. El cambio corporal provoca sen-
timientos muy variados y en ocasiones contradicto-
rios, a veces sienten vergüenza, a veces no. Es común
que en esta etapa nos sintamos personas más
pudorosas y tímidas, sorprendidas y preocupadas
ante los cambios corporales que experimentamos.

“A menudo, lloramos con facilidad, estamos irritables,
y pasamos de la alegría a la tristeza sin motivos
claros ni evidentes. La irritabilidad y los cambios físi-
cos y emocionales nos confunden”3 y producen inse-
guridad.

Para los adolescentes la compañía de sus amistades
es algo esencial porque constituyen referencias para
compartir gustos y maneras de pensar y sentir.
Muchas veces, les interesa más estar con sus amigos
que con su familia. Otras, resulta más fácil rela-

cionarse con otros adultos que con los miembros de
la propia familia4. 

Desde que nacemos, nos vamos “socializando”, es
decir, vamos aprendiendo a vivir con otros en
sociedad, a partir de normas y valores que nos va
enseñando nuestra familia o las personas con las que
convivimos, la escuela, las amistades y los medios de
comunicación. En la adolescencia este proceso de
socialización es muy importante porque nuestro cen-
tro es reflejarnos en otras y otros adolescentes y quer-
emos dejar de ser considerados niños/as. La escuela
secundaria es muy distinta de la escuela primaria5 y
también tenemos que asumir tareas en la casa, la
familia o afuera. Aumentan nuestras responsabili-
dades sociales, incluidas las familiares y no siempre
sabemos cómo hacerlo.

Así, se va conformando nuestra identidad, que es una
mezcla de nuestras formas de pensar, sentir y actuar y
de las que nos proyectan nuestras familias y grupos cer-
canos. En este sentido, nuestra identidad va cambiando
a lo largo de nuestra vida, porque no pensamos, senti-
mos y actuamos de igual forma cuando somos bebés,
niños/as o adolescentes. Por eso, la identidad se va
“construyendo” a lo largo de nuestra vida y “nos permite
apropiarnos de los cambios vividos y construir una
visión histórica de nosotros mismos”6.

La construcción de la identidad durante la adoles-
cencia no es igual en todos los países ni culturas, ni
tampoco para las mujeres y los varones. Además, va
cambiando con el tiempo. Las conductas que la
sociedad considera “naturales” para los y las adoles-

29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 I  URRESTI, M. “Informe del área de adolescencia”, Unicef, Documento de trabajo N.o2, agosto de 2001. Mimeo.
2 Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Chicas adolescentes. Salud VIII, España, 1998.
3 BIANCO, M. y cols., Sexualidad y VIH/sida. Guía por y para adolescentes, FEIM, Argentina, 1999.
4 Bianco, Mabel: Fascículos coleccionables sobre Educación Sexual Nº2 ADOLESCENCIA - Diario Página 12, 2006.
5 Ibíd.
6 Católicas por el Derecho a Decidir, Acuarelas. Cuadernos inacabados para el abordaje de los derechos sexuales y reproductivos:
con mujeres y jóvenes desde la perspectiva de Católicas por el Derecho a Decidir, Argentina, 1998.
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centes varían según el sexo, la situación económica,
la religión, la edad, el lugar de residencia, etc. Sin
embargo, algunas de estas “naturalizaciones” atentan
contra los derechos humanos de los y las adoles-
centes, y por eso debemos trabajar para cambiarlas.

Por ejemplo, es muy común que cuando se piensa en
el uso de drogas ilegales, los adolescentes sean el
primer grupo que aparece en el imaginario colectivo.
Sin embargo, el uso de alcohol, el abuso de drogas
legales y el uso de drogas ilegales también sucede en
grupos sociales de otras edades, pero no se lo visu-
aliza como algo anormal y si en los y las adoles-
centes.

El embarazo y la maternidad durante la adolescencia
también generan grandes estigmatizaciones sociales.
Generalmente, la sociedad asume que un embarazo
durante la adolescencia  es producto de un compor-
tamiento individual “incorrecto” y no reconoce los
condicionantes sociales que facilitan que las adoles-
centes se embaracen7 y menos aún que la falta de
educación sexual y el desconocimiento son causales
importantes y que las personas adultas no consider-
amos ni nos ocupamos.

En este marco, la adolescencia es una etapa de la
vida que puede verse como un período de oportu-
nidades, pero también de riesgos para la salud y en
especial para la sexual y reproductiva. Sin embargo,
estos riesgos pueden reducirse ampliamente con
acciones efectivas. El Estado tiene grandes respons-
abilidades en la reducción de estos riesgos, pero se
necesita también la participación activa de la comu-
nidad, en especial de los y las adolescentes.

Situación de las y 
  los adolescentes hoy   

Este año -2011- la población mundial de 15 a 24 años
alcanzara la cifra más elevada conocida. Más de dos
tercios de esas personas jóvenes viven en países en
desarrollo.  La población jóven y las mujeres son más
afectados por la pobreza que alcanza su mayor pro-
porción en ambos grupos poblacionales. En nuestro
país, según datos del INDEC correspondientes a esti-
maciones al 30 de junio 2008 la población menor de
15 años en Argentina es de 10.169.203 que corre-
sponde al 25,6% del total de la población. La
población adolescente y joven (15 a 24 años) para el
total del país, según esas estimaciones, es de
6.717.969 que corresponde al 16,9% del total de la
población8.

El  27,4% de los adolescentes en Argentina vivía con
sólo uno de sus progenitores. La propensión a vivir
con sólo uno de sus progenitores se incrementa de
modo significativo a medida que desciende el estra-
to socioeconómico (42,7% en el estrato más bajo,
34,4% en el bajo, 20,2% en el medio y 14,9% en el
medio alto)9 . 

La tasa de alfabetización de jóvenes entre 15 y 24
años en varones fue de 99.3 en el 2009 y para las
mujeres de 99.6.10 Respecto a la escolarización, los
varones totalizan 11.916.081, de los cuales 4.131.365
(37.4%) corresponden al nivel secundario y superior
(terciario no universitario). Las mujeres escolarizadas
son 10.280.289. En el nivel secundario básico las
mujeres corresponden al 50,6%, en el secundario
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7 En el Módulo E de este manual se incluyen algunos ejemplos de discriminación durante la adolescencia.
8 Estadísticas Vitales. Información Básica 2008. Serie 5 – Número 52, pág 107. Ministerio de Salud de la Nación. Secretaria de
Políticas, Regulación e Institutos. Dirección de Estadísticas e Información de Salud. 
9 Barómetro de la deuda social de la infancia Observatorio de la Deuda Social Argentina. Pontificia Universidad Católica Argentina:
“La deuda social con la niñez y adolescencia: magnitud, evolución y perfiles. 2010” Fundación Arcor, UCA, Argentina, 2010
10 Tabla 4.2. Evolución de los indicadores de seguimiento. Argentina. Años 2000-2009. Indicadores ODM 4
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superior un 54,6% y en el terciario no universitario
68,9%. Esto indica un mayor nivel de escolaridad de
las mujeres en relación a los varones,  que  aumenta
a medida que asciende el nivel de la escolaridad. En
el nivel secundario básico 1 de cada 2 estudiantes es
mujer, en el terciario 2 de cada 3 escolarizados son
mujeres. La mayor permanencia de las mujeres en el
sistema educativo, y sus más altas calificaciones no
siempre se reflejan en ventajas comparativas a la hora
de ingresar y competir en el mercado de trabajo.

El trabajo infantil alcanza al 6,5% de los niños y las
niñas, mostrándose con mayor incidencia en ámbitos
rurales. Uno de cada cinco adolescentes trabaja, cifra
que sube al 35,1% en el ámbito rural. En esta franja
etaria se intensifican las diferencias derivadas de
género (11% de los varones declaran que trabajan
exclusivamente para su autoconsumo, en contraste
con 2,3% de las mujeres). Además, sólo el 4% de
adolescentes varones realizan tareas domésticas en
forma intensa, frente al 18,9% de las mujeres.  

En el 2009, el 30,8% de las personas entre 13 y 17
años en las grandes ciudades de la Argentina realiza-

ba tareas domésticas de modo intensivo, tenían bajo
su responsabilidad el cuidado de hermanos, la
limpieza de la casa, la  preparación de comidas, y/o
ayudaba a un familiar o persona amiga en un traba-
jo. Esto no registra cambios significativos entre 2007
y 2009. La propensión a estas actividades es leve-
mente mayor en el interior urbano que en el Gran
Buenos Aires (33,5% y 29,9%, respectivamente); en
las mujeres que en los varones (34,1% y 28,4%,
respectivamente) y a medida que desciende el estra-
to socioeconómico de las/los adolescentes.  El 41,2%
de los adolescentes que trabajan en actividades
domésticas y/o ayudan a alguien en un trabajo reg-
istra una situación de déficit educativo, mientras que
entre las/los jóvenes que no trabajan el déficit alcan-
za el 28,5%. Esto compromete el porvenir  laboral y
de ingresos económicos de esas personas jóvenes en
el futuro. 

La tasa de participación laboral de la población de 14
y más años de edad se incrementó en el país en
poco menos del 10 por ciento  entre 1996 y 2006,
pasando del 55,4 al 60,1 por ciento. El cambio más
notable en este período fue el incremento aún mayor
en la tasa de empleo (del 45,8 al 54,9 por ciento)
con la consiguiente caída de la tasa de desempleo de
la población económicamente activa, que se redujo a
la mitad entre el primero y segundo de los años men-
cionados: 17,4 y 8,7 por ciento, respectivamente. 

En la última década la presencia de mujeres se incre-
mentó en alrededor del 12 por ciento tanto en la
población económicamente activa como en la
población ocupada, pero su peso entre las personas
desocupadas creció a una tasa doblemente mayor.
Como resultado de ello, en 2006, el 44 por ciento de
la población económicamente activa, el 42 por cien-
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to de la población ocupada y el 55 por ciento de los
desocupados eran mujeres. Entre las mujeres la des-
ocupación se registra entre las menores de 25; a par-
tir de esta edad se registran incrementos notables en
la presencia de las mujeres de todas las edades en el
mercado laboral. 

En Argentina en el 2009, el 75% de los niños y las
niñas menores de 18 años en el 25% más pobre tenía
como única opción para la atención de su salud el sis-
tema público de salud, mientras que en el 25% con
ingresos más alto el 13% solo tenía acceso a los ser-
vicios públicos de salud. 

El grupo de 15 a 24 años de edad constituye el de
mayor exclusión y marginación en Argentina. En este
grupo el peso de los y las jóvenes que no trabajan ni
estudian es considerable y está integrado por ambos
sexos. En las áreas urbanas estos jóvenes varones en
general consumen drogas desde la niñez e integran
las pandillas actuales. Las adolescentes mujeres por
el contrario se embarazan precozmente como resul-
tado de la reafirmación de su identidad a través de la
maternidad, con el consiguiente aumento del embara-
zo en la adolescencia. Este es un problema social que
no se ha logrado superar en el país y que debe ser
motivo de políticas específicas.

¿De qué hablamos cuando
hablamos de género?

Muchas veces, escuchamos que la gente habla de
“sexo” y de “género” como si fueran sinónimos. Sin
embargo, no significan lo mismo.

El sexo es un proceso genético por el que se combi-
nan rasgos en los organismos, dando como resultado
en la gran mayoría de dos variedades posibles: una

femenina y otra masculina.  El sexo en los seres
humanos se define por los gametos que éstos pro-
ducen: los hombres producen gametos masculinos
(espermatozoides) y las mujeres gametos femeninos
(óvulos). En un muy pequeño número de personas se
producen tanto gametos masculinos como femeni-
nos. A estas personas se las denomina “hermafrodi-
tas”, pero son muy poco frecuentes.

Como vemos, el sexo implica un aspecto meramente
biológico. Se nace varón o se nace mujer. Los
varones nacen con órganos genitales masculinos:
pene y testículos, y las mujeres nacen con órganos
genitales femeninos: vulva, vagina, útero y ovarios. 

El género es la construcción social en base a lo que
la sociedad en general espera que hagan, piensen y
sientan las mujeres por ser mujeres y los varones por
ser varones. Es decir, todas las sociedades definen
funciones y características diferentes para las mujeres
y los hombres, y todas las personas vamos internal-
izando estas funciones y características desde que
nacemos. “A los bebés se los viste de diferentes col-
ores según su sexo e inclusive las actitudes y palabras
de afecto de las personas adultas, son diferentes
según se dirijan a mujeres o varones”11. 

Cuando estos niños, mujeres y varones, van crecien-
do, los juguetes también marcarán la diferencia, así
como la vestimenta, los muebles y otros productos de
consumo para niñas y niños. Esto se simboliza en los
colores asignados: el rosado para las nenas y el
celeste para los varones.

Los juguetes para los varones en general se caracter-
izan por proponerles ser súper-héroes, guerreros, u
otros personajes de la vida real, asociados a que
tienen mucho poder. Todo dirigido a mostrarlos agre-
sivos y sometedores de los otros a su voluntad.
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11 BBianco, M; Re. M. I. “Cartilla educativa para docentes. La prevención del VIH/SIDA y la equidad de género van a la escuela”.
FEIM y Proyecto Actividades de Apoyo para la Prevención y Control de VIH/SIDA en Argentina, financiado por el Fondo Mundial de
lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Argentina, 2007.
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Para las mujeres por el contrario, se caracterizan por
proponerles productos para que se sientan “prince-
sas”, o sea mujeres “idílicas” muy atentas a su imagen
para gustar a los otros, por eso se promocionan cos-
méticos, ropa y formas de peinarse que en muchos
casos las homologan a mujeres adultas y que varían
de la imagen idealizada de la princesa a la de la
mujer fatal, sexy. Simultáneamente se estimula el rol
materno a través de las muñecas su cuidado, aten-
ción y amor. Todos elementos para cocinar o realizar
las tareas domésticas, algo que nunca se ofrece a los
varones y si estos los usan son mal vistos y consider-
ados “raros” o distintos.

Y aún los juguetes que pueden ser usados por ambos sex-
os, como por ejemplo los instrumentos musicales y las
notebooks de juguete, están diferenciados por los colores
asignados a lo femenino y lo masculino.

De esta manera, desde que nacemos, la sociedad nos va
“preparando” para lo que considera ser mujeres y varones.

El mercado, algo muy presente ofrece todos los ele-
mentos de consumo diferenciados por sexo. La publi-
cidad también nos vende imágenes de varones y
mujeres según estos modelos. Los primeros lideran
las propagandas de autos,  bebidas alcohólicas y
cigarrillos, mientras las mujeres son las referentes de
las publicidades de artículos de limpieza, elec-
trodomésticos y cosméticos. Los mensajes para unos
y otras son también muy diferentes: a los varones se
les comunica que si usa tal o cual producto va a ser
exitoso, tener más dinero, conseguir más chicas,
mientras a las mujeres se les dice que serán mejores
madres, estarán más lindas y serán más queridas.

Estos modelos o imágenes de ser varones y mujeres,
siguen vigentes en nuestra sociedad e incluso recien-
temente se han profundizado. Se denominan roles
estereotipados o estereotipos de género.

En resumen estos estereotipos nos dejan muy claro
que la gente espera que las mujeres sean “femeni-
nas” y que los varones sean “masculinos”. 
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los VARONES sean…

decididos

valientes

fuertes

rudos

un poco revoltosos en el colegio

quienes tomen la iniciativa en todo

exitosos en sus trabajos

quienes ejercen la autoridad en la familia

Se espera que

las MUJERES sean…

frágiles

dóciles

delicadas

obedientes

lindas

buenas alumnas en el colegio

madres, en algún momento de su vida

quienes asuman los quehaceres domésticos

y la crianza de los/as hijos/as

Manual interior 011_*Manual interior.qxd  8/26/11  6:16 PM  Page 33



Pero más allá de las imágenes de mujeres y varones
que la sociedad nos impone, las personas vamos cre-
ando nuestra propia identidad. Y en ese camino nos
encontramos con niñas y adolescentes a quienes no
les interesa ser como estos modelos de “ser mujeres”
y a varones a quienes no les interesa ser según estos
modelos de “ser varones”. 

Niñas y adolescentes mujeres que:
• Juegan al fútbol
• Se visten con ropa de colores y modelos que
pueden ser de varones
• No quieren ser princesas
• No les gusta maquillarse ni parecer “sexy”
• No están tan interesadas en ser madres
• No son ni quieren ser frágiles, dóciles, delicadas,
obedientes y lindas
• Eligen trabajos o actividades no típicas de mujeres,
como ser jugadoras de fútbol, periodistas deportivas,
policías, entre otras.

También los niños y adolescentes varones que:
• Juegan con muñecas
•Usan ropa de color rosa o tipo la de nenas
• Ayudan en las tareas domésticas, lavando platos,
limpiando u otra actividad 
• No son ni quieren ser fuertes, valientes, decididos,
rudos, exitosos y quienes tomen la iniciativa en todo. 
• Lloran 
• Rechazan ser “super héroes”
• Sueñan con ser cocineros, modistos o diseñadores
de moda

Por eso las personas van cambiando sus formas de
ser pudiendo elegir identidades sexuales distintas al
sexo con el que nacieron.

Todos estos aprendizajes de ser “mujeres” o “varones”
que hacemos desde la niñez, van marcando nuestra
elaboración de la femineidad, la masculinidad y las
relaciones jerárquicas que se establecen a partir de
ello. La diferencia de valoración de hombres y
mujeres genera un desbalance de poder que asigna
al varón un mayor valor y poder en detrimento de la

mujer. Esto es una injusticia que debemos desterrar
ya que ambos tienen igual valor aunque sean difer-
entes. Esto es conocido como la equidad de género
o la igualdad entre mujeres y hombres.

Género e Identidad Sexual

Cuando hablamos de género, comúnmente lo hace-
mos en referencia al femenino y al masculino. Es
decir, a los dos géneros tradicionales.

Sin embargo, como el género incluye las diferentes
formas o identidades sexuales en que las personas
nos relacionamos socialmente, podemos decir que
existen muchas y diferentes identidades sexuales.

Y esto es así porque las funciones socialmente
atribuidas a varones y mujeres en una sociedad, están
en constante cambio. Y porque en la sociedad exis-
ten muchas formas de identidad sexual, que siempre
existieron, pero que recién en los últimos años se
aceptan y reconocen más abiertamente.

“Gay”, “travesti”, “lesbiana”, “bisexual” y “transexual”
son palabras que actualmente circulan a menudo en
el discurso social y en los medios masivos de comu-
nicación. 

Pero ¿qué es la homosexualidad? Cuando una palabra
está cargada de connotaciones sociales negativas, es
interesante definirla no solo por lo que ES sino tam-
bién por lo que NO ES.

La homosexualidad no es una enfermedad ni una per-
versión sexual. 

Es una orientación sexual, una forma de expresar la
identidad sexual, diferente a la de la mayoría de las
personas de su mismo sexo. Algunas orientaciones
sexuales se ejercen durante toda la vida, y otras se
adoptan de manera temporaria.

La palabra inglesa “gay” significa “alegre, divertido”.
Por ello fue el término elegido por la comunidad gay
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de San Francisco (Estados Unidos), ya que su sinóni-
mo “homosexual” tenía originariamente connota-
ciones sociales negativas.

En los países de habla hispana, la palabra “gay” gen-
eralmente remite al sexo masculino. Sin embargo,
también puede usarse para el caso de las lesbianas,
es decir de las mujeres homosexuales.

La palabra “lesbiana” proviene de la isla griega de
Lesbos, que fue un importante centro cultural de la
antigua Grecia, en donde nació y vivió la poetisa Safo.
Esta poetisa enseñaba su arte a un grupo de mujeres
jóvenes, y se supone que sentía amor sexual por algu-
nas de ellas.

Se denominan “bisexuales” a las personas que se
sienten atraídas sexualmente por personas de ambos
sexos.

El “travestismo” consiste en utilizar la vestimenta y
complementos socialmente adjudicados al sexo
opuesto. La persona travesti es un hombre o una
mujer que acepta su sexo y su cuerpo, pero interac-
túa socialmente con una identidad sexual diferente. Si
es mujer se viste o ineractúa como hombre y si es
hombre lo hace como mujer. 

La persona “transexual” considera que su cuerpo, o
sea los genitales externos y otras características cor-
porales, no se corresponde con el sexo al que siente
pertenecer y con el que se identifica. Su sexo de
nacimiento tiene una discordancia con el sexo social-
mente “construido” para interactuar en su vida.

De la misma manera que la identidad sexual no se
elige voluntariamente, tampoco cambia por voluntad
propia. No la hará cambiar ni el rechazo y la discrim-

inación de la familia y/o la sociedad. 
La aceptación familiar y social ayuda a que las per-
sonas puedan ejercer su identidad sexual sin ser
forzadas a recluirse o esconderse con los peligros que
esto implica. La discriminación en la familia y en la
escuela disminuye sus posibilidades de desarrollo per-
sonal y de integración social. Además genera mayor
vulnerabilidad para padecer violencia y abusos de dis-
tinto tipo. 

Muchas personas travestis y transexuales son obli-
gadas a prostituirse, ya que es la única forma de ten-
er ingresos, porque no se les permite trabajar en otros
oficios o actividades. Esta es una forma de violencia
hacia ellas que las expone al sufrimiento psicológico
y también a graves problemas de salud físicos. 

Como vemos, la homosexualidad o las distintas iden-
tidades sexuales no son un problema en sí mismo, no
son una enfermedad. En todo caso, la discriminación
que muchas veces despierta, sí es un problema grave,
ya que les impide a esas personas crecer y evolu-
cionar normalmente.

Este tipo de discriminación se denomina “homofobia”
en el caso de la homosexualidad y “transfobia” en el
caso del rechazo a las personas transexuales. Como
toda fobia social, la homofobia y la transfobia se
basan en la irracionalidad y la imposibilidad de acep-
tar a las personas diferentes. Supone que existen for-
mas de identidad sexual que son mejores que otras,
o superiores. La sociedad nos transmite la heterosex-
ualidad como lo “bueno” y únicamente aceptado. La
persona homofóbica y transfóbica considera que su
identidad sexual, que es la de mujer u hombre, es la
única “normal” y entonces desvaloriza otras identi-
dades sexuales.
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15 IPPF/RHO, Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental. Guía para capacitadores y
capacitadoras en salud sexual, Estados Unidos. Versión original, 1992; versión revisada, 1998.

Érase una vez15

re co no cer y cons truir el con cep to de ado les cen cia.

ho jas blan cas, lá pi ces.

de pen de de la can ti dad de gru pos que se for men; se gu ra men te ne ce si ta rás
más de una ho ra.

• Di vi dir el gru po en equi pos de cua tro o cin co per so nas, de pen dien do del nú -
me ro de par ti ci pan tes.

• Pe dir les que in di vi dual men te es cri ban cin co pa la bras con las que aso cien el
con cep to de ado les cen cia.

• El coor di na dor o la coor di na do ra di rá “Éra se una vez…”, e in vi ta rá al gru po pa -
ra que, en equi po, es cri ba una bre ve his to ria de un o una ado les cen te. En la
his to ria de be rán uti li zar las pa la bras que ca da uno de los in te gran tes del equi -
po an te rior men te aso ció al con cep to de ado les cen cia.

• Ca da equi po re pre sen ta rá la his to ria que es cri bió. La re pre sen ta ción se rá de
7 mi nu tos ca da una.

• Pro mo ver la dis cu sión gru pal des pués de ca da una de las re pre sen ta cio nes. 

Ayu das pa ra abrir la dis cu sión

• ¿Cuá les fue ron las pa la bras con las que aso cia mos el con cep to de ado les cen cia?
• ¿Por qué?
• ¿Es un con cep to apli ca ble a to dos los ado les cen tes? ¿Hay diferencias entre
las historias sobre mujeres y varones?

• ¿Cuá les son las ex pec ta ti vas de la so cie dad res pec to de los ado les cen tes?

D E S A R R O L L O

He rra mien tas me to do ló gi cas

Objetivo:

Materiales:

Duración:

Actividades:

Manual interior 011_*Manual interior.qxd  8/26/11  6:16 PM  Page 36



37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

16 LUSIDA, Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Componente de Educación. Educarnos para la vida. Dinámicas para la prevención
del VIH/sida y ETS. Cuadernillo II. MCEN/MSASN, Buenos Aires, 1998.

Qué piensan las personas adultas sobre la adolescencia16

re fle xio nar so bre los es te reo ti pos que cir cu lan res pec to de los ado les cen tes y
los efec tos que di chos es te reo ti pos pro du cen en las per so nas.

pa pe les afi che (uno por gru po), mar ca do res, cin ta ad he si va. 

una ho ra apro xi ma da men te.

• Di vi dir a los par ti ci pan tes en gru pos de no más de 10 o 12 in te gran tes.
• Des ple gar el pa pel en el cen tro de ca da gru po. Con la con sig na de “Tra ba jar
con lo que creen que los adul tos pien san so bre la ado les cen cia”, pro po ner
que va yan re cor dan do y di cien do, co mo en una “tor men ta de ideas”, to do
lo que ha yan es cu cha do o leí do acer ca de lo que se di ce de los ado les cen -
tes. Es cri bir en el pa pel por lo me nos una idea ca da dos in te gran tes.

• Ple na rio: co lo car los pa pe les en un lu gar vi si ble. Un re pre sen tan te de ca da
gru po lee rá lo que es cri bie ron.

Pre gun tas pa ra guiar la re fle xión

• ¿Qué ima gen de la ado les cen cia dan las fra ses?
• ¿Des cri ben tu rea li dad? ¿Por qué? ¿Có mo?
• ¿Exis ten di fe ren cias en tre las imá ge nes de los adul tos so bre ado les cen tes
mu je res y va ro nes? ¿Cuá les?

• ¿Có mo te sen tís cuan do di cen al go así de vos o de tu gru po?
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Pre gun tas pa ra re la cio nar lo que creen que pien san las per so nas adul tas con
los es te reo ti pos de la ado les cen cia:

• ¿Qué efec tos tie nen es tas fra ses de los adul tos?
• ¿Qué es un es te reo ti po?

Te ner en cuen ta que es ta téc ni ca es muy útil pa ra re fle xio nar so bre los efec -
tos que cau san los es te reo ti pos.

D E S A R R O L L O

He rra mien tas me to do ló gi cas

Manual interior 011_*Manual interior.qxd  8/26/11  6:16 PM  Page 38



39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

17 LUSIDA, Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Componente de Educación. Educarnos para la vida. Dinámicas para la prevención
del VIH/SIDA y ETS. Cuadernillo II. MCEN/MSASN, Buenos Aires, 1998.

Los adultos y la adolescencia17

re fle xio nar so bre el diá lo go en tre ge ne ra cio nes y el cui da do mu tuo.

pre pa rar con an te rio ri dad, ti ras de pa pel de 10 x 20 cm (la can ti dad de pen de
del nú me ro de par ti ci pan tes) y un cua dro de pa pel (co mo el que se ve aba jo).

50 mi nu tos apro xi ma da men te.

• Di vi dir a los par ti ci pan tes en pe que ños gru pos. En ca da uno de ellos se dis -
cu ti rá y con tes ta rá la si guien te pre gun ta: “¿Qué pien san los adul tos so bre la
ado les cen cia?”. 

• Lue go de char lar lo, es cri bir dos o tres res pues tas en las ti ras de pa pel.
• Pues ta en co mún so bre el cua dro de pa pel gran de (pre pa ra do an tes del en -
cuen tro o di bu ja do en un pi za rrón o en el sue lo). Ca da gru po irá cla si fi can do
y pe gan do las ti ras de pa pel en el lu gar del cua dro que crea con ve nien te.

Se equi vo can Es tán en lo cier to
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• Ple na rio: re fle xio nar so bre el por qué de los acuer dos o equi vo ca cio nes de
las per so nas adul tas.

• Agre gar una ter ce ra co lum na de “Pro pues tas”. El cua dro que da ría así:

Se equi vo can Es tán en lo cier to Pro pues tas

• Com ple tar es ta ter ce ra co lum na de mo do que el gru po pue da pen sar al ter -
na ti vas que fa vo rez can el diá lo go con los adul tos.

Va ria ción: se pue den agru par las pro pues tas, prio ri zar una de ellas y ex pre -
sar la co mo un plan de ac ción fu tu ro. Tam bién se pue de acor dar una fu tu ra reu -
nión pa ra eva luar los re sul ta dos de ese plan de ac ción.

D E S A R R O L L O

He rra mien tas me to do ló gi cas
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18 IPPF/RHO, Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental. Guía para capacitadores 
y capacitadoras en salud sexual. Estados Unidos. Versión original, 1992; versión revisada, 1998.

El género18

ana li zar có mo las ex pec ta ti vas so cia les in flu yen en la crian za de un “hi jo o una
hi ja”.

plas ti li nas de di ver sos co lo res, ho jas o car ton ci tos, dos afi ches, mar ca do res de
dos co lo res di fe ren tes.

dos ho ras apro xi ma da men te.

• En tre gar plas ti li nas a to dos los par ti ci pan tes con la ins truc ción de que con
ese ma te rial van a for mar al hi jo o la hi ja que de sea rían te ner, de fi nien do:
su se xo, su nom bre, la edad en la que se lo ima gi nan, las ca rac te rís ti cas fí -
si cas y emo cio na les que de sean que po sea. 

• Una vez ter mi na da la crea ción de “los hi jos”, se le pi de a ca da par ti ci pan te
que pre sen te el su yo.

• El coor di na dor o la coor di na do ra va ano tan do en dos afi ches di fe ren tes las
ca rac te rís ti cas da das a los “hi jos” va ro nes y a las “hi jas” mu je res. Ade más,
con un mar ca dor de un co lor es cri bi rá las ca rac te rís ti cas de los hi jos e hi jas
de los par ti ci pan tes va ro nes y con una fi bra de otro co lor las ca rac te rís ti cas de
los hi jos e hi jas de las par ti ci pan tes mu je res.

• Una vez he cha la pre sen ta ción, el coor di na dor o coor di na do ra les pi de a los
par ti ci pan tes que re fle xio nen a par tir de las si guien tes cuestiones: 
- com pa ren los “hi jos” de los va ro nes y los de las mu je res;
- com pa ren las “hi jas” de los va ro nes y las de las mu je res;
- ana li cen las ra zo nes de la elec ción del se xo de los hi jos;
- dis cu tan las cua li da des atri bui das a va ro nes y a mu je res;
- com pa ren las ex pec ta ti vas de sea das pa ra los hi jos y pa ra las hi jas.
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• Pa ra con cluir la re fle xión se con si de ra con el gru po la re per cu sión de la re -
pro duc ción de ro les y la po si bi li dad de cam bio pa ra pro mo ver re la cio nes
equi ta ti vas en tre los se xos.

Te ner en cuen ta, en la com pa ra ción en tre las hi jas y los hi jos de un se xo y
otro, có mo se re fle ja, ex pre sa o trans mi te la mis ma for ma cul tu ral de ser va ro -
nes y de ser mu je res que ca da per so na apren dió. Tam bién es im por tan te ex -
plo rar có mo aso cia mos el se xo a de ter mi na das cua li da des o ha bi li da des.

D E S A R R O L L O

He rra mien tas me to do ló gi cas
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19 IPPF/RHO, Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental. Guía para capacitadores 
y capacitadoras en salud sexual. Estados Unidos. Versión original, 1992; versión revisada, 1998.

Roles de género19

ana li zar las ac ti vi da des que tra di cio nal men te se aso cian con el va rón y la mu -
jer y dis cu tir cuá les son pro duc to de la di fe ren cia bio ló gi ca y cuá les de la cons -
truc ción so cial.

pa pe les afi che, mar ca do res, ho jas blan cas.

una ho ra apro xi ma da men te.

• Di vi dir el gru po en dos sub gru pos. En ca so de que el gru po sea mix to, ase -
gu rar se de que en los dos sub gru pos par ti ci pen va ro nes y mu je res. Pe dir le
a un sub gru po que rea li ce una lis ta de con duc tas mas cu li nas, y al otro que
rea li ce una lis ta de ta reas fe me ni nas. Lue go, pe dir les que las es cri ban en las
ho jas en blan co.

• Ple na rio: pe dir a ca da sub gru po que pre sen te su lis ta do, que se pe ga rá en
un lu gar vi si ble pa ra to do el gru po.

• Asig nar le un nú me ro a ca da con duc ta de las lis tas.
• Par tir de la pre gun ta: “¿Es tán de acuer do con que esa con duc ta só lo la pue -
den de sem pe ñar las mu je res o só lo los va ro nes?” Pe dir les que va yan vo tan -
do co mo gru po so bre ca da con duc ta.

• Dis cu tir en tre to dos so bre el por qué de sus vo ta cio nes y cues tio nar qué pa -
sa ría si los va ro nes lle va ran a ca bo con duc tas aso cia das con la fe mi ni dad y
las mu je res con duc tas re la cio na das con la mas cu li ni dad. 

A me di da que se va de sa rro llan do la dis cu sión, la per so na a car go de la coor -
di na ción irá acla ran do las du das y pre gun tas que sur jan.

D E S A R R O L L O
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20 LUSIDA, Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Componente de Educación. Educarnos para la vida. Dinámicas para la preven-
ción del VIH/SIDA y ETS. Cuadernillo II. MCEN/MSASN, Buenos Aires, 1998.

La diosa y el ganador20

fa vo re cer que los chi cos y las chi cas des cu bran sus ex pec ta ti vas con res pec to
al otro se xo y re fle xio nen so bre qué es una pa re ja en la ado les cen cia.

pa pe les afi che pa ra ca da gru po y mar ca do res.

una ho ra aproximadamente.

• Di vi dir a los par ti ci pan tes en pe que ños gru pos que no sean mix tos. En tre -
gar les un pa pel afi che y mar ca do res. 
- Con sig na pa ra los va ro nes: “di bu jar, por con sen so, a la dio sa; es cri bir, po -
nién do se de acuer do, diez ad je ti vos que des cri ban a es ta mu jer ideal”.

- Con sig na pa ra las mu je res: “di bu jar, por con sen so, al ga na dor; es cri bir, po -
nién do se de acuer do, diez ad je ti vos que des cri ban a es te va rón ideal”.

• Ca da gru po pe ga su afi che y lee las pa la bras o fra ses ele gi das.
• Ple na rio guia do por las si guien tes pre gun tas: ¿hay di fe ren cias en tre las ex -
pec ta ti vas de los chi cos y de las chi cas? ¿Cuá les son? ¿Hay co he ren cia en tre
los di bu jos y las pa la bra s/ad je ti vos? (Por ejem plo, ima gen: chi ca sexy; ad je ti -
vo: ho ga re ña, ma dre, et cé te ra.)

Va ria ción: que las chi cas di bu jen a la dio sa, y los va ro nes, al ga na dor. Lue go
com pa rar los di bu jos.

I N I C I O  /  D E S A R R O L L O
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21 Católicas por el Derecho a Decidir, Acuarelas. Cuadernos inacabados para el abordaje de los derechos sexuales y reproductivos:
con mujeres y jóvenes desde la perspectiva de Católicas por el Derecho a Decidir, Argentina, 1998.

Sexualidad y proyecto de vida con jóvenes21

ge ne rar un es pa cio pa ra re vi sar el pro yec to de vi da, re fle xio nan do so bre la ne ce -
si dad de ejer cer la se xua li dad sin pre sio nes, de ma ne ra in for ma da y res pon sa ble.

va rios afi ches, mar ca do res, re vis tas, ti je ras, pe ga men to, ho jas en blan co, cin ta
pa ra pe gar, cra yo nes, la pi ce ras, fo tos (pro pias o de re vis tas).

dos ho ras y me dia apro xi ma da men te.

Te ner en cuen ta que “un pro yec to de vi da es aque llo que que re mos ser, ha -
cer en el fu tu ro. Los jó ve nes es ta mos cons tru yén do lo y el aba ni co de po si bi li -
da des es am plio…”.

• En 15 mi nu tos pen sar “¿Cuál es tu pro yec to de vi da?”. Ca da par ti ci pan te, ayu -
da do por las fo tos (que vos re co lec tas te con an te rio ri dad), los cra yo nes y las
ho jas, ha rá un di bu jo, un co la ge o es cri bi rá so bre “¿Cuál es tu pro yec to de
vi da?” o “¿Qué querés ha cer con tu vi da?”.

• For mar gru pos de cua tro o cin co per so nas. Ca da uno com par te lo que re -
fle xio nó y re pre sen tó. In ter cam bia rán im pre sio nes. De be rán de sig nar a una
per so na pa ra que re gis tre el de ba te. Lue go tra ta rán de con tes tar al gu nas de
las si guien tes pre gun tas:
- ¿Qué su ce de ría con mi pro yec to de vi da si me anun cian que es toy es pe -
ran do un be bé?

- ¿Có mo cam bia ría mi vi da?
- ¿Se ría igual pa ra las chi cas que pa ra los va ro nes?
- ¿Qué pa sa ría “en” y “con” mi fa mi lia?

I N I C I O  /  D E S A R R O L L O
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- ¿Qué de be ría mos ha cer pa ra que nues tro pro yec to de vi da no se re cor te
por un hi jo no bus ca do?

- ¿Qué po de mos pe dir en los cen tros de sa lud, en las es cue las, en los gru -
pos y or ga ni za cio nes don de par ti ci pa mos?

- ¿El go bier no tie ne al gu na res pon sa bi li dad en es tas cues tio nes?
• Ca da sub gru po pre pa ra rá las con clu sio nes del tra ba jo en un afi che.
• Ple na rio.
• Los coor di na do res re gis tran los tra ba jos sín te sis en un afi che co lec ti vo de
cie rre.

Te ner en cuen ta que si el gru po es nu me ro so se ría opor tu no con tar con dos
per so nas a car go de la coor di na ción.

I N I C I O  /  D E S A R R O L L O
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22 SNV-Ecuador/OPS-Ecuador, Mi sexualidad. Guía de educación sexual, 9º año de Educación Básica. Proyecto Espacios Saludables.
La Escuela Promotora de la Salud, Quito, 2000.

Tenés derecho a tu sueño, a tu proyecto de vida22

des cu brir la po si bi li dad de pen sar y pla ni fi car el fu tu ro.

ho jas en blan co, lá pi ces de co lo res, la pi ce ras.

una ho ra apro xi ma da men te.

• Ca da par ti ci pan te en for ma in di vi dual ima gi na rá su fu tu ro con to dos los de -
ta lles. Se les da rá un par de mi nu tos pa ra que rea li cen es ta ac ti vi dad guia -
dos por las si guien tes pre gun tas:
- ¿Qué quie ro ser de aquí a diez años?
- ¿Dón de quie ro vi vir?
- ¿Có mo quie ro vi vir?
- ¿Qué tra ba jo u ocu pa ción quisiera tener?
- ¿Qué ac ti tu des de las per so nas adul tas me gus tan y qui sie ra apren der las?
- ¿Qué no me gus ta re pe tir de los adul tos que me ro dean?
- ¿Qué voy a ha cer pa ra vi vir mo men tos fe li ces?
- ¿Có mo quie ro que sea el mun do en el que voy a ha bi tar con los otros se -
res hu ma nos?

- ¿Qué es pe ro pa ra mí de la vi da?
• Lue go ca da uno es cri bi rá un cuen to o un poe ma so bre lo que es pe ran pa -
ra su vi da.

• Ple na rio pa ra com par tir lo que ca da uno creó.
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La Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud de fi ne a la sa lud
co mo “el com ple to es ta do de bie nes tar fí si co, men tal
y so cial, y no la me ra au sen cia de en fer me dad”.

Por eso, “sen tir nos bien” no im pli ca so la men te no es -
tar en fer mos, si no tam bién go zar de un ni vel de vi da
ade cua do, con ac ce so a la edu ca ción, la vi vien da y la
ali men ta ción, y con la asis ten cia ade cua da de nues -
tra sa lud. 

La si tua ción de sa lud o en fer me dad de una per so na
o gru po de per so nas es el re sul ta do de di fe ren tes fac -
to res. Me no ni y Ba rre ne chea1 los clasifica ron de la si -
guien tes ma ne ra.

• Fac to res bio ló gi cos: ge né ti cos, se xo, edad.

• Fac to res li ga dos al en tor no: me dio am bien te fí si co
(ca li dad del ai re, sue lo, con ta mi nan tes), me dio am -
bien te so cial (as pec tos de mo grá fi cos, vi da de re la -
ción so cial, or ga ni za ción fa mi liar y so cial, in te rre la -

cio nes so cia les y de si gual dad so cial; con di cio nes
de vi da, co mo vi vien da, em pleo o de so cu pa ción,
in gre so, dis tri bu ción de la ri que za).

• Fac to res li ga dos a los es ti los de vi da: com por ta -
mien tos de los in di vi duos y los gru pos, va lo res,
creen cias, ro les que se ejer cen en la fa mi lia y en
la so cie dad, cos tum bres, con su mo, co mu ni ca ción
y ni vel edu ca ti vo y de for ma ción.

• Fac to res li ga dos a la or ga ni za ción de los ser vi cios de
sa lud: ca rac te rís ti cas de la aten ción de la sa lud (si la
aten ción es con ti nua, ac ce si ble geo grá fi ca y cul tu ral -
men te, es tá re gi da por las ne ce si da des de la po bla -
ción o por el mer ca do; qué lu gar se les asig na a las
per so nas, la fa mi lia y la co mu ni dad; có mo se ha ce la
asig na ción de re cur sos: con ba se en las ne ce si da des
de la po bla ción o en re la ción al mo de lo de aten ción).

“La sa lud es un bien so cial que el Es ta do de be ría ga -
ran ti zar pa ra to da la so cie dad, con cri te rios de equi -
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1 MENONI, T. y BARRENECHEA, C., “Basta la salud...”, en Derechos humanos. Salud integral, IDES, Uruguay, 1999.
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dad y uni ver sa li dad, y tam bién con si de ran do las de si -
gual da des de gé ne ro.”2

La De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos es ta -
ble ce que “to da per so na tie ne de re cho a un ni vel de
vi da ade cua do que ase gu re la sa lud y el bie nes tar, y
en es pe cial la ali men ta ción, la vi vien da, la asis ten cia
mé di ca”. La Cons ti tu ción de la Na ción Ar gen ti na tam -
bién con tem pla el de re cho a la sa lud. Por eso, este
de re cho no im pli ca so la men te po der ir al mé di co, si no
tam bién po der vi vir en una so cie dad so li da ria, don de
se res pe ten las di fe ren cias de las per so nas, co mo la
edad, el se xo, la ra za, la na cio na li dad, la orien ta ción
se xual, et cé te ra. 

La se xua li dad tam bién 
for ma par te de la sa lud

El se xo, la se xua li dad y el gé ne ro son as pec tos muy
im por tan tes de la vi da de las per so nas. Es tán re la cio -
na dos mu tua men te, pe ro no son lo mis mo.

“El se xo no se eli ge, se trans mi te ge né ti ca men te. Es
una con di ción bio ló gi ca de ter mi na da en el mo men to
en que se unen las cé lu las re pro duc ti vas de un hom -
bre y una mu jer pa ra pro du cir la fe cun da ción.”3 El se -
xo de una per so na se re co no ce por sus ór ga nos ge -
ni ta les in ter nos y ex ter nos:

• en la mu jer: va gi na, úte ro, trom pas de Fa lo pio y
ova rios;

• en el va rón: pe ne y tes tí cu los.

Otras ca rac te rís ti cas que nos ayu dan a iden ti fi car ca -
da se xo son los que se de no mi nan “ca rac te res se xua -
les se cun da rios”, que apa re cen du ran te la pu ber tad y
ado les cen cia.4

Mu chas per so nas creen que la se xua li dad es si nó ni mo
de re la cio nes se xua les. Otras pien san que la se xua li -
dad tie ne que ver con nues tros ge ni ta les. Sin em bar -
go, el con cep to de se xua li dad es mu cho más am plio.

“La se xua li dad es un pro ce so di ná mi co y com ple jo
que co mien za cuan do na ce mos y se ma ni fies ta de
ma ne ra di fe ren te a lo lar go de nues tra vi da. A me di -
da que va mos cre cien do, in cor po ra mos pau tas y
com por ta mien tos vin cu la dos a nues tra se xua li dad. La
se xua li dad se de sa rro lla por la in te rac ción con los
otros, en la fa mi lia, la es cue la, los gru pos so cia les en
los que ac tua mos y la so cie dad en ge ne ral.”5

La se xua li dad es al go dis tin to de las re la cio nes se xua -
les. La pri me ra es tá muy li ga da a nues tra iden ti dad y,
a pe sar de su sig ni fi ca do cen tral en nues tra vi da, mu -
chas ve ces te ne mos di fi cul ta des pa ra ha blar de ella.
La se xua li dad la vi vi mos, la sen ti mos: tie ne que ver
con la for ma de mo ver nos, ves tir nos, ex pre sar nos, re -
la cio nar nos con el en tor no. “To das y to dos te ne mos
se xua li dad a lo lar go de la vi da, des de que na ce mos
has ta que nos mo ri mos”,6 aun que se ex pre se de ma -
ne ra di fe ren te en las distintas eta pas vi ta les.

Las y los ado les cen tes ne ce si tan li ber tad pa ra ha blar
y ex pre sar se so bre su se xua li dad y com par tir ideas y
pun tos de vis ta. A me nu do la se xua li dad nos preo cu -
pa, nos in quie ta; a ve ces nos atrae y otras no. Es tá re -
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2 CLIMENT, G. y cols., Mujeres SaluDándonos. Red Nacional por la Salud de la Mujer/FNUAP, Argentina, 1999.
3 BIANCO, M. y RE, M. I., Qué deben saber padres y docentes sobre sexualidad y sida. Cartilla educativa. FEIM, Argentina, 1998.
4 Este tema está desarrollado en el Módulo C, “Cuerpo, sexualidad y salud”.
5 BIANCO, M. y RE, M. I., ob. cit.
6 Ibíd.
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la cio na da con nues tro se xo y nues tro cuer po, con
nues tra sa lud, nues tras ideas y sen ti mien tos.

Ca da per so na vi ve su pro pia se xua li dad de una ma -
ne ra di fe ren te. La se xua li dad es tan am plia y va ria da
co mo per so nas hay en el mun do y se ex pre sa de dis -
tin ta for ma se gún sea mos mu je res o va ro nes, chi cos
o gran des y tam bién se gún nues tro gru po fa mi liar y
so cial. La for ma de ex pre sar la se xua li dad tam bién va -
ría se gún las dis tin tas cul tu ras, paí ses y mo men tos
his tó ri cos.

Los va ro nes ado les cen tes sue len apren der las for mas
de com por ta mien to con si de ra das “mas cu li nas”: ser
fuer te y do mi nan te, no mos trar emo cio nes y ejer cer
au to ri dad so bre la mu jer, ser exi to so y com pe ti ti vo. Al
va rón se le exi ge sa ber “to do” so bre se xo y to mar la
ini cia ti va pa ra te ner re la cio nes se xua les. In clu so, a ve -
ces el gru po de ami gos o sus fa mi lia res no ven con
bue nos ojos que a cier ta edad los ado les cen tes va ro -
nes no se ha yan ini cia do se xual men te.

Las ado les cen tes mu je res, por su par te, apren den
que la mu jer es con si de ra da un ser más “emo cio nal”.
Mu chas ve ces es tá mal vis to que de sa rro llen cier tos
de por tes o ac ti vi da des con si de ra das “mas cu li nas” o
que to men ini cia ti vas pa ra acer car se a los chi cos. A
ellas se les en se ña a ser obe dien tes, su mi sas y que
no es bue no te ner mu chos no vios, que de ben ca sar -
se o for mar pa re ja y te ner hi jos. Mu chas ve ces se di -
ce que las mu je res no pue den sen tir se “com ple tas” si
no se ca san y tie nen hi jos.

Es tas ex pec ta ti vas so cia les a me nu do es tán muy le -
jos de nues tras ex pec ta ti vas per so na les y del fu tu ro
que so ña mos pa ra no so tros mis mos. Por eso, en oca -
sio nes, aten tan con tra nues tra sa lud por que nos ha -
cen sen tir tris te za y frus tra ción. De be mos te ner en
cuen ta que te ne mos un aba ni co de po si bi li da des y

po ten cia li da des pa ra cons truir nues tra vi da, y vi vir la
se gún nues tros in te re ses y ne ce si da des.

La sa lud se xual 
y re pro duc ti va

La sa lud se xual y re pro duc ti va in clu ye la ca pa ci dad
que te ne mos de dis fru tar una ac ti vi dad se xual res -
pon sa ble, sa tis fac to ria y se gu ra, y la li ber tad pa ra de -
ci dir te ner o no re la cio nes se xua les, con quién, cuán -
do y con qué fre cuen cia. Asi mis mo, la de ci sión de
te ner o no hi jos, cuán tos y cuán do te ner los. Tam bién
in clu ye nues tro de re cho a re ci bir in for ma ción ade cua -
da pa ra pre ve nir em ba ra zos no de sea dos y en fer me -
da des de trans mi sión se xual, in clui do el VIH /si da, y a
ac ce der a ser vi cios de sa lud ade cua dos. 

Pa ra que los y las ado les cen tes pue dan to mar es tas de -
ci sio nes, con tan do con in for ma ción ade cua da y sin
nin gún ti po de coer ción ni vio len cia, las per so nas en -
car ga das de ela bo rar po lí ti cas, los pa dres y las ma dres,
los res pon sa bles de sis te mas de sa lud y los edu ca do -
res de ben tra ba jar pa ra pro mo ver que los ado les cen tes
se de sa rro llen y se con vier tan en adul tos sa lu da bles,
pro por cio nán do les un am bien te de apo yo y se gu ri dad,
orien ta ción e in for ma ción com ple ta, ca pa ci ta ción pa ra la
vi da y ser vi cios de sa lud ac ce si bles y de bue na ca li dad.

Ini cio de las re la cio nes se xua les

Las re la cio nes se xua les cons ti tu yen un as pec to muy
im por tan te de la vi da y de la se xua li dad de las per so -
nas. Es pre fe ri ble no “apu rar se” pa ra ini ciar se se xual -
men te. Aun así, mu chas ve ces, du ran te la ado les cen -
cia ocu rren los pri me ros acer ca mien tos se xua les, que
se ma ni fies tan por la es ti mu la ción se xual en tre dos
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per so nas mediante be sos, ca ri cias y pa la bras, es de -
cir, por medio del lla ma do “jue go se xual”, que en oca -
sio nes ter mi na en una re la ción se xual. 

El co mien zo de las re la cio nes se xua les de be ser una
de ci sión com ple ta men te per so nal y li bre. Pe ro con tar
con in for ma ción ade cua da no só lo es un de re cho bá -
si co de to das las per so nas, si no que tam bién es una
ma ne ra de no co rrer ries gos in ne ce sa rios pa ra nues -
tra sa lud y nues tra vi da y nos ayu da a to mar de ci sio -
nes más ade cua das. 

Pa ra ini ciar nos se xual men te es im por tan te que nos
sin ta mos se gu ros. Cuan do te ne mos mie do, nos sen ti -
mos obli ga dos o no te ne mos ga nas, no po de mos dis -
fru tar y nos sen ti mos mal. Por eso, de be mos ha cer lo
só lo si real men te que re mos, sin que na die nos fuer ce
u obli gue. 

Ejercer la pre sión o coer ción es no res pe tar los de re -
chos de la otra per so na. Cuan do se pre ten de lo grar
una re la ción se xual a to da cos ta, o cuan do és tas se
con cre tan por la fuer za o con tra la vo lun tad de la otra
per so na, nos en con tra mos fren te a un ca so de “aco -
so o abu so se xual”.

“Lo ideal es que exis ta amor, afec to y atrac ción”,7 ya
que ayu da a una ini cia ción se xual pla cen te ra y con
ma yor sen sa ción de se gu ri dad. Un ini cio se xual pre -
ci pi ta do, cuan do du da mos o no es ta mos ni pre pa ra -
dos ni con ven ci dos es con tra pro du cen te. Las re la cio -
nes se xua les son ac tos que re quie ren el de seo y el
acuer do mu tuo, den tro de un mar co de res pe to ha cia
el otro. 

En nues tros pri me ros acer ca mien tos se xua les, no
siem pre “con cre ta mos” las re la cio nes se xua les. A ve -
ces las per so nas se es ti mu lan só lo con ca ri cias y be -
sos en di fe ren tes lu ga res del cuer po. Es to es lo que
lla ma mos “jue gos se xua les” o “jue gos amo ro sos”.

Du ran te la re la ción se xual pue de pro du cir se una sen sa -
ción pla cen te ra que se de no mi na “or gas mo”. El or gas -
mo se pro du ce de ma ne ra di fe ren te en va ro nes que en
mu je res. Los pri me ros ex pul san se men por su pe ne, es
de cir “eya cu lan”. A las mu je res se les con traen in vo lun -
ta ria men te una se rie de mús cu los que se en cuen tran
cer ca de la va gi na y se gre gan flui dos va gi na les. 

Co mo to das las per so nas so mos di fe ren tes, es po si ti vo
que co mu ni que mos lo que nos gus ta y lo que no cuan -
do ten ga mos re la cio nes se xua les, cuá les son las co sas
que más nos es ti mu lan o ex ci tan, co mo por ejem plo:
qué ti po de ca ri cias y en qué lu ga res del cuer po. Los
be sos, las ca ri cias, las pa la bras es ti mu lan tes cons ti tu -
yen un as pec to muy im por tan te de la re la ción se xual.
Si a es te “jue go se xual” no se le de di ca el tiem po ade -
cua do es po si ble que la re la ción se xual no sea pla cen -
te ra por igual pa ra quie nes la in te gran”.8

Abuso se xual 

Puede considerarse una situación de abuso sexual,
cuando un niño, una niña o una persona adolescente
hombre o mujer es obligada por una o varias per-
sonas adultas a involucrarse en actividades sexuales
que, debido a su edad, conocimiento y/o experiencia
es incapaz de comprender o dar consentimiento.
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7 Ibíd.
8 Ibíd.
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El abuso sexual comprende un amplio abanico de
conductas físicas: violación (penetración en la vagina,
ano o boca con cualquier objeto); penetración digital;
exposición inapropiada; penetración anal o vaginal
con un objeto; caricias (tocar o acariciar los genitales
de otro, incluyendo forzar a masturbar para cualquier
contacto sexual, menos la penetración); contacto gen-
ital oral; obligar al niño a que se involucre en contac-
tos sexuales con animales; implicar a niños en con-
ductas o actividades que tengan que ver con la
producción de pornografía; promover la prostitución
infantil; obligar a los niños a presenciar actividades
sexuales de otras personas. 

El Abuso Sexual Infantil o ASI existe desde siempre
en todas las sociedades y en todos los niveles socioe-
conómicos. Y lo curioso es que todas las sociedades,
incluida la nuestra, tienden a ocultarlo. El abuso sex-
ual es un delito y no se debe ocultar.

Los/as niños/as o adolescentes que denuncian ser
víctimas de ASI, en general han sufrido esta situación
por muchos años. Pero ¿cómo soportan este sufrim-
iento durando tanto tiempo?

El siguiente cuadro, explica cómo es este proceso:

54

M
A

N
U

A
L
 
D

E
 
C

A
P
A

C
I
T
A

C
I
Ó

N

Precondiciones

1. Secreto. El agresor va preparando a su víctima a través de la seducción o la intimidación acompañada de
amenazas encubiertas o abiertas y un mecanismo de premios. Por ejemplo: si a la niña le gustan los elementos
de princesa le ofrece uno si hace lo que la persona adulta desea.

2. Desprotección. El niño dócil y retraído es más vulnerable. Por ello, la socialización con pautas estereotipadas
de género expone a las niñas a mayores riesgos que los varones de ser abusadas sexualmente. Pero esto no es
una regla fija, también los varones son susceptibles de ser abusados.

Consecuencias

3. Atrapamiento y acomodación. La víctima o sea la niña, niño o adolescente hace una disociación para
separar la angustia que le genera la situación y poder continuar  con sus actividades habituales, e incluso sentir
afecto por el victimario o abusador.

4. Revelación tardía. Esto se oculta y el abusador obliga a respetar el pacto de silencio y ocultamiento. Por
eso generalmente recién se da en la adolescencia. Es conflictiva y poco convincente y muchas veces no creíble
por los padres u otros.

5. Retractación. Es importante que la niña, niño o adolescente víctima se sienta segura y contenida durante la
revelación para evitar que se retracte, incluso sin amenaza aparente.    
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Debemos tener en cuenta que en la mayoría de los
casos, el abusador establece una relación muy direc-
ta y próxima con su víctima, pudiendo ser su padre,
padrastro, tío, amigo de la familia, vecino, u otro.
Entonces, entenderemos mejor los contenidos del
cuadro ya que la relación está teñida del afecto y
reconocimiento familiar.

La situación de secreto es indispensable para el agre-
sor, ya que sabe que lo que está haciendo está mal
y necesita no ser delatado por su víctima. ¿Cómo
logra el silencio  del/de la niño/a o adolescente? A
través de:

• Amenazas:: “Si le contás a tu mamá, ella no te va
a creer”. “Nadie te va a creer”. “Tu mamá te va a
echar de tu casa”. “Nadie te va a querer más”. “Tu
mamá te va a odiar”. “Si se lo contás a alguien, voy a
matar a tu mamá”. “Si lo decís, voy a matar tu perro”.
“Si lo contás, te voy a castigar”.

• Sobornos: “Si no le contás a nadie, te doy plata”,  “Te
llevo a los jueguitos”, “Te dejo salir con tus amigas”.

Respecto de la desprotección, sabemos que en
muchas familias, se enseña a los/as niños/as a evi-
tar los contactos con personas adultas que ellos no
conozcan, y a ser obedientes, cariñosos y simpáticos
con cualquier adulto del círculo de pertenencia de su
familia. Estas enseñanzas pueden resultar peligrosas,
especialmente si el abusador es alguien del entorno
familiar.  La relación cotidiana con su abusador es
uno de los aspectos que expone a los niños a la may-
or desprotección, por la facilidad que tendrá el victi-
mario para cometer los actos abusivos. 

Además, y contrariamente a lo que muchas veces se
piensa, no es sencillo reconocer a simple vista a un
abusador, ya que su conducta violenta, suele disimu-
larse en otros roles o conductas que estas personas

cumplen en su vida cotidiana: trabajan, estudian, par-
ticipan en instituciones sociales, profesan su religión,
son protectores y afectivos.

Otra fuente de desprotección la constituyen las con-
strucciones sociales de género y los roles estereoti-
pados que consideran al cuerpo de las mujeres y de
las niñas como objetos sexuales. Y, de hecho, en la
mayoría de los casos de ASI, las víctimas son niñas y
adolescentes mientras. Algunas personas consideran
que supuestamente estas niñas y adolescentes
“seducen” o “provocan” al abusador, lo que le
causaría a éste un deseo sexual imposible de frenar.
Y así justifican la situación de ASI.

El atrapamiento y la acomodación suceden cuando la
situación de abuso se instala y se hace crónica, sin
que la víctima pueda hacer nada para salir de ella.
Entonces, la víctima queda atrapada en la situación,
y se acomoda a ella para soportarla: sigue asistiendo
a clases, compartiendo la mesa con su abusador, y
desarrollando su vida cotidiana como si nada pasara.
En el caso en que el abusador sea el padre, cuanto
menor sea la edad del niño o niña víctima, menores
posibilidades tendrá de conceptualizar el abuso como
un delito, ya que esto implicaría una debacle person-
al y familiar de la que se sentiría culpable. Preferirá
pensar que él o ella provocó esa situación, y que
podrá frenarla a través de la demostración de su bon-
dad, ya que casi siempre el abusador realiza prome-
sas de recompensas: “si te portás bien, te prometo
que...”. Estas promesas también pueden estar rela-
cionadas con la “salvación” de otros miembros de la
familia: “si no te tuviera a vos, tendría que meterme
con tus hermanas menores”, “si no estuvieras vos,
buscaría otras mujeres y tu mamá me abandonaría”. 
Bajo esta perspectiva, se le da al/a la niño/a o al/a
la adolescente la responsabilidad de mantener “uni-
da” a la familia, razón lo suficientemente poderosa
para guardar el secreto y adaptarse a la situación.
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Muchas personas jamás denuncian haber sido abu-
sadas, pero cuando lo hacen, la revelación se da, en
la mayoría de los casos, por un factor desenca-
denante: una discusión familiar, que una persona de
la familia descubra accidentalmente la situación de
abuso, una denuncia de una persona allegada, o una
sospecha por las conductas en la escuela o el grupo
de amigos, entre otras. 

Los niños o adolescentes abusados eligen personas
de su confianza para revelarle su secreto porque
esperan y necesitan que su relato sea creído sin
ningún tipo de cuestionamiento. Pueden ser madres,
hermanos, vecinos, abuelos, docentes, amigos, etc.
Ante la menor evidencia de no ser creídos por parte
de la persona a quien le revelan la situación, los niños
abusados no siguen hablando y ante eso se conven-
cen de que no deben hablar porque no les creerán y
esto les genera aun mas angustia.

Por otro lado, contrariamente a lo que se piensa habit-
ualmente, las madres no se enteran fácilmente de los
abusos sexuales que suceden en sus casas. Al tener
los abusadores las características de personas nor-
males e incluso mejores que otras, es difícil para las
madres considerar que, cuando ellas están en sus tra-
bajos o están durmiendo, su marido o compañero

abusa de sus hijos/as. 
Como en la mayoría de los casos la revelación del
abuso sucede casi por accidente, es muy posible que,
luego de esta revelación sobrevenga la retractación,
debido a la culpa que le genera en la víctima la
“destrucción” de la familia o de la relación afectiva.
Ante la revelación de un abuso, si el padre o padras-
tro es el agresor, éste es acusado de un delito por el
que puede ir a la cárcel, las madres se quiebran, en
ocasiones los hermanos pueden ser separados de
sus padres. En muchos casos esto implica la despro-
tección económica de la madres y sus hijos. 

Por eso, es indispensable que antes de la denuncia la
niña o niños y su madre y algunos familiares sean
asesorados, contenidos y preparados para lo que
sobrevendrá a esa denuncia. Incluso se debe pensar
como se mantendrán económicamente y donde –en
qué lugar- para que no sean identificadas por el abu-
so. Esto no solo evitará que la víctima se retracte sino
también su madre, hermano u otro familiar o allega-
do involucrado. En ese proceso, el apoyo de sus ami-
gas y amigos resulta fundamental. 

Existen algunos mitos sobre el ASI, y cada uno tiene
una explicación que demuestra que no es verdadero.
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Verdadero

En la mayoría de los casos de abuso sexual infantil, el
abusador es el padre, el padrastro de la víctima u otro
familiar conocido y también a veces hay otros miembros
de la familia que actúan como cómplices.

Afecta más a las niñas, pero los niños también lo sufren.

Han existido en todas las épocas. Ahora existe una may-
or difusión, se habla y se visibiliza más.

La mayoría de los agresores son personas de apariencia
“normal” y de un promedio de 30 años de edad. El abu-
sador no es un enfermo si entendemos por tal a alguien
que no sea responsable de sus actos. 

Ocurre en todos los sectores socioeconómicos y lugares,
aunque son más probables en situaciones de haci-
namiento y/o violencia familiar. 

El abuso sexual puede ocurrirle a cualquiera, independi-
entemente de la edad, sexo, forma de vestir u otra car-
acterística.

La precondición para el abuso es el secreto y encubrimien-
to social, por ende resulta difícil enterarse acerca de él.

El agresor no emplea siempre la violencia. En muchos
casos utiliza la persuasión o el engaño.

Algunas madres ocultan los hechos, sobre todo si el
agresor es un familiar. Además, la mayoría se entera
tardíamente de la situación de abuso. No existe una
conducta única en la reacción de las madres frente al
abuso sexual de sus hijos o hijas.

Falso

La familia es por naturaleza un lugar de protección.

Se da solo en niñas. 

Hoy se dan más abusos que antes. 

Los agresores son enfermos psiquiátricos o “viejos
verdes”.  Consumen alcohol y drogas,

Sólo ocurre en contextos de marginalidad y en  situa-
ciones “peligrosas”.

Las víctimas son normalmente niñas que se visten
seductoramente y “provocan” al agresor.

Si ocurriera en nuestro entorno, nos enteraríamos.

Va siempre asociado a la violencia física.

Si la madre se entera que su hija o hijo es abusado sex-
ualmente, lo denunciará.
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Pero, si la víctima está muy asustada y no revela su
situación de abuso ¿cómo podemos darnos cuenta,
para ayudarla? Hay algunos indicadores para tener en
cuenta: Llanto fácil por poco o ningún motivo
aparente, cambios bruscos en la conducta escolar,
problemas de aprendizaje, ausentismo escolar, con-
ducta agresiva, destructiva, depresión, retraimiento,
conducta excesivamente sumisa, pesadillas, regre-
siones, mentiras e incluso fugas del hogar, intentos
de suicidio,  conductas delictivas, y adicciones.  

La adolescencia es un período en que se revelan
muchas situaciones de abuso. Por eso, si sabemos
que un/a amigo/a está pasando por esta situación,
lo mejor es acercarnos a una persona adulta de
mucha confianza, para solicitar ayuda y consejo sobre
cómo ayudarla/o.

¿Qué es la trata de personas?

Se considera una situación de trata, cuando una orga-
nización delictiva que funciona con la complicidad de
las fuerzas de seguridad y la justicia, recluta personas
en contra de su voluntad. Nunca esto es consentido
aunque lo quieran hacer parecer así. Los tres destinos
más frecuente de estas personas son: la explotación
sexual, la explotación laboral y el tráfico de órganos. 

Sabemos que hay muchas chicas que son raptadas y
obligadas a  para trabajar en el mercado de la pros-
titución. En general son jóvenes y adolescentes en
situación de vulnerabilidad social, que son reclutadas
a través de engaño. Se les promete un trabajo digno
con ganancias muy altas o se les ofrecen otras posi-

bilidades, y así son llevadas lejos de su lugar de resi-
dencia, les son retenidos sus documentos de identi-
dad, viven en situación de esclavitud y a muchas de
ellas se les administran drogas para minimizar su
posibilidad de fuga.  En Argentina, se estima que
alrededor de 400 mil mujeres jóvenes y adolescentes
padecen esta situación.

Por eso, cuando una persona “desaparece”, es indis-
pensable realizar la denuncia y además vincularse a
instituciones que trabajan colaborando para que
estas personas aparezcan.

Las y los adolescentes deben saber que existe e   l ries-
go de ser víctimas de estas redes. Por eso, toda ofer-
ta de “ganar plata fácil y rápido” es sospechosa y
debe hacer dudar de la intención y lo que oculta.
También se debe evitar dar datos sobre lugares que
se frecuentan, horarios y demás para evitar aportar
información que les permita apresar a las/los adoles-
centes. Y recuerden que a todos nos puede pasar.

¿Qué es la pornografía?

Conocer la etimología de las palabras, muchas veces
nos ayuda a entender su significado. La palabra
“pornografía” deriva del griego:

• “Porno” alude a la prostitución.
• “Grafía” implica un texto con soporte narrativo, que
puede ser escrito, oral o visual.  

La pornografía busca generar fantasías sexuales  a
través de algo que se ve (fotos), se escucha (graba-
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ciones o conversaciones telefónicas con personas
desconocidas), o se ve y escucha a la vez (películas).
Estas fantasías se generan hacia seres con los cuales
la persona no establece ninguna relación o vínculo
íntimo. En el acto pornográfico, no existe ninguna
interacción ni compromiso afectivo, de cooperación o
comunicación entre las personas.

La pornografía es una industria que mueve muchísi-
mo dinero, principalmente a través de películas y
revistas. Los clientes mayoritarios de la pornografía
son los varones, ya que generalmente se supone que
las fantasías sexuales de las mujeres se relacionan
más con lo táctil que con lo visual.

La pornografía nos muestra modelos de género que
no son reales ni deseables. Los cuerpos masculinos
tienen músculos muy desarrollados y grandes penes.
Los cuerpos femeninos tienen muchas curvas y
pechos enormes. Incluso, en los últimos años, se han
incorporado programas de computación para falsear
estas proporciones y mentir en tamaños y curvas que
en realidad no existen. Además, en general se
exhiben escenas de absoluta sumisión de las
mujeres, y también formas de violencia hacia ellas.
Se trata de formas de sometimiento sexual donde ni
el amor, el afecto ni respeto a las decisiones de la
otra persona existen. Ahora internet ha favorecido y
promovido nuevas formas de pornografía y las ha
facilitado. Esto no es bueno ya que chicas y chicos
pueden creer estas son formas adecuadas de vincu-
larse. El consumo de alguna forma de pornografía
nos impide diferenciar entre la fantasía y la realidad y
podemos alterar nuestros vínculos y formas de inter-

acción en la vida real. E incluso perder amigas y ami-
gos y hasta impedir un noviazgo feliz.

Internet ha favorecido la comunicación erótica de las
personas y como no podemos saber si lo que el otro
nos dice de su edad y otras características permite
muchos abusos. También es un mecanismo de vio-
lencia hacia las personas. Las y los adolescentes son
muy vulnerables a ser hostigados por alguna carac-
terística física o de conducta. Por eso tenemos que
cuidarnos y no permitir que otros accedan a conocer
nuestro cuerpo y otras informaciones que nos
pueden luego lastimar. 

Los mi tos so bre la se xua li dad

La se xua li dad y las re la cio nes se xua les han da do lu -
gar al sur gi mien to de mu chos mi tos en la so cie dad,
que fue ron pro li fe ran do por el he cho de pen sar la se -
xua li dad co mo un ta bú. Di chos mi tos no re co no cen
ba ses cien tí fi cas, si no que se ba san en tra di cio nes y
pre jui cios que se han man te ni do por ge ne ra cio nes,
aun que va rían y cam bian con el tiem po. Aquí les pre -
sen ta mos al gu nos ejem plos.

• Du ran te la mens trua ción las mu je res no pue den
ba ñar se, ha cer ac ti vi dad fí si ca y/o prac ti car re la -
cio nes se xua les. Es to es FAL SO, ya que nin gu na de
es tas ac ti vi da des per ju di ca al pro ce so mens trual ni
la sa lud de las mu je res.

• El ta ma ño del pe ne de los va ro nes es una se ñal de
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vi ri li dad y otor ga ma yor pla cer a sus com pa ñe ra -
s/os se xua les du ran te las re la cio nes se xua les. Es to
es FAL SO: no se es más ni me nos “hom bre” por el
ta ma ño del pe ne, y el pla cer en las re la cio nes se -
xua les es tá li ga do a otras cues tio nes.

• Las mu je res son “na tu ral men te” pa si vas du ran te
las re la cio nes se xua les y los hom bres ne ce si tan fí -
si ca men te prac ti car ma yor can ti dad de re la cio nes
se xua les que las mu je res. Es to es FAL SO por que la
pa si vi dad de las mu je res y la ac ti vi dad de los hom -
bres res pon den a pa tro nes de con duc ta apren di -
dos por unos y otras.

• En la pri me ra re la ción se xual no pue de pro du cir se
una fe cun da ción. Es to es FAL SO y es im por tan te
sa ber lo pa ra evi tar em ba ra zos no bus ca dos.

• En la pri me ra re la ción se xual to das las mu je res de -
ben san grar por su va gi na. Es to es FAL SO, por que
el hi men no ne ce sa ria men te san gra con las pri me -
ras re la cio nes se xua les.

• La pri me ra re la ción se xual es do lo ro sa pa ra to das
las mu je res. Es to es FAL SO por que no ne ce sa ria -
men te las mu je res ex pe ri men tan do lor. Es im por -
tan te que es tén se gu ras de que rer ini ciar se se xual -
men te, que usen pre ser va ti vos pa ra es tar tran qui las
de evi tar em ba ra zos y en fer me da des de trans mi -
sión se xual, que es tén en un lu gar pri va do y có mo -
do, que es tén re la ja das y fe li ces.

• Du ran te la mens trua ción to das las mu je res an dan
mal hu mo ra das o sen si bles. Es to es FAL SO por que,
si bien du ran te el ci clo se xual y hor mo nal pue de ha -

ber cam bios en el cuer po y en el hu mor, es to no les
su ce de a to das las mu je res ni en to dos los ci clos.

• Si te ne mos cuer pos lin dos y del ga dos, ten dre mos
ma yor pla cer du ran te las re la cio nes se xua les. Es to
es FAL SO, por que la atrac ción se xual y el amor se
ma ni fies tan de ma ne ras di ver sas. La apa rien cia fí -
si ca es uno de los ele men tos, co mo lo son tam -
bién nues tra ma ne ra de sen tir y de pen sar, nues tra
voz, nues tra mi ra da, nues tra ma ne ra de aca ri ciar y
otras mu chas co sas más. 

• Si usa mos pre ser va ti vos du ran te las re la cio nes se -
xua les, dis mi nu ye el pla cer. Es to es FAL SO por que
el lá tex del pre ser va ti vo es muy del ga do y no qui ta
la sen si bi li dad. Ade más la ca pa ci dad de go ce en
una re la ción se xual su ce de por di fe ren tes cues tio -
nes li ga das a nues tros sen ti mien tos por la per so na,
nues tra ca pa ci dad de pe dir y dar pla cer, nues tra
tran qui li dad de no pro du cir em ba ra zos no de sea dos
o con traer una en fer me dad de trans mi sión se xual,
et cé te ra.

• El mo men to de la co lo ca ción del pre ser va ti vo “cor -
ta el cli ma” de la re la ción se xual. Es to es FAL SO,
por que el pre ser va ti vo pue de in cluir se en los jue -
gos se xua les.

• Si el hom bre se es ti mu ló se xual men te de be te ner
una re la cion se xual, si no se pue de en fer mar o en -
lo que cer. Es to es FAL SO. Los hom bres, co mo las
mu je res, no tie nen ne ce sa ria men te que te ner con -
tac to fi si co si se ex ci tan se xual men te.

60

M
A

N
U

A
L
 
D

E
 
C

A
P
A

C
I
T
A

C
I
Ó

N

Manual interior 011_*Manual interior.qxd  8/26/11  6:16 PM  Page 60



H
E
R
R
A

M
I
E
N

T
A

S
 
M

E
T
O

D
O

L
Ó

G
I
C

A
S

61

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9 SENDAS/Servicios para un desarrollo alternativo del sur. En voz alta. Una propuesta: Módulos para capacitación en derechos sexuales
y reproductivos (Módulos 1 al 7), Cuenca, Bolivia, 1997.

Los objetos y los chocolates9

re co no cer los di fe ren tes sen ti dos co mo fuen tes de co no ci mien to y pla cer.

ca ja, ob je tos, por ejem plo, au ti tos, pa ñue los, ani llos, pe lo tas de di fe ren tes ma -
te ria les, da dos, ta pas, etc., cho co la tes (por lo me nos uno por per so na).

Te ner en cuen ta el nú me ro de par ti ci pan tes, pa ra con tar con los cho co la tes
su fi cien tes. ¡Qué na die se que de con las ga nas!

30 mi nu tos apro xi ma da men te.

• For mar un cír cu lo con los par ti ci pan tes.
• Co lo car en una ca ja los di fe ren tes ob je tos se lec cio na dos. Ha cer ele gir uno
a ca da par ti ci pan te con los ojos cerrados pa ra que lo re co noz ca a tra vés de
los demás sen ti dos.

• Pe dir a dos o tres par ti ci pan tes que ex pli quen las ca rac te rís ti cas del ob je to
y me dian te qué sen ti dos lo iden ti fi ca ron.

• A con ti nua ción re par tir cho co la tes a los par ti ci pan tes y utilizar la misma téc-
nica, luego pe dir que es ta blez can la di fe ren cia con el pri mer ob je to.

• A par tir de las res pues tas an te rio res el coor di na dor tie ne que re cal car có mo
los sen ti dos per mi ten co no cer y re la cio nar nos con el mun do, pe ro tam bién
sen tir pla cer.

I N I C I O  /  D E S A R R O L L O

He rra mien tas me to do ló gi cas

Objetivo:

Materiales:

Duración:

Actividades:
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10 Mujeres al Oeste. Haedo, Argentina, 2001.

¿Qué es la sexualidad?10

re fle xio nar so bre el con cep to de se xua li dad y pro du cir men sa jes pre ven ti vos
pa ra los pa res.

dia rios y re vis tas, ti je ras, pe ga men to, pa pel afi che, mar ca do res, cin ta ad he si va.

una ho ra (re cor dá que de pen de de la can ti dad de par ti ci pan tes).

• Las par ti ci pan tes se di vi den en gru pos de igual nú me ro de in te gran tes. Se
re par ten dia rios y re vis tas a ca da gru po. En es ta pri me ra eta pa, el tra ba jo es
in di vi dual. Con sig na: “Bus car pa la bras e imá ge nes que pa ra us te des ten ga
que ver con la se xua li dad” (10 mi nu tos). La can ti dad de imá ge nes y pa la bras
de pen de del ta ma ño del gru po. Es im por tan te su bra yar que de ben ser pa la -
bras y no fra ses. 

• En es ta se gun da eta pa se ini cia el tra ba jo gru pal. Con sig na: “Ca da par ti ci -
pan te, por tur no, mues tra a su gru po las imá ge nes y pa la bras ele gi das, co -
men tan do por qué las eli gió. Lue go los de más pue den ha cer le pre gun tas”
(se cal cu lan 5 mi nu tos, apro xi ma da men te, por par ti ci pan te).

• A par tir de la se lec ción de imá ge nes y del in ter cam bio ver bal, se pro po ne
ela bo rar afi ches con un men sa je so bre se xua li dad pa ra otros jó ve nes. No es
ne ce sa rio in cluir to das las pa la bras o imá ge nes; tam bién es po si ble que el
gru po in clu ya al gu na otra pa la bra o ima gen pa ra com ple tar la idea que quie -
ren co mu ni car (de 20 a 25 mi nu tos).

• Ple na rio de afi ches: to dos los gru pos se reú nen en asam blea y com par ten
sus tra ba jos. Ca da gru po de sig na un re la tor pa ra co men tar los, pe ro to dos
pue den co la bo rar en el re la to. Los otros gru pos pue den ha cer las pre gun tas
que con si de ren ne ce sa rias.

• Sín te sis y eva lua ción de lo rea li za do.

D E S A R R O L L O

He rra mien tas me to do ló gi cas

Objetivo:

Materiales:

Duración:

Actividades:
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11 ANTÍGONA-Centro de Estudio y Asistencia a la Mujer, Necochea, Argentina, 2001.

Taller de prevención11

re fle xio nar y con fron tar opi nio nes e in for ma cio nes con los de más; 
es ti mu lar el diá lo go, el uso y la bús que da de in for ma ción pa ra pro mo ver la to ma
de de ci sio nes ra zo na das y res pon sa bles.

ho jas en blan co y lá pi ces. Co pia de los enun cia dos a dis cu tir pa ra ca da gru po
(po dés va riar los de acuer do con la te má ti ca que quie ras dis cu tir); car te les de
ACUER DO y DE SA CUER DO, o bien afi ches con dos co lum nas pa ra ubi car los
enun cia dos, mar ca do res.

una ho ra aproximadamente.

• Di vi dir a los par ti ci pan tes en gru pos. Con sig na: “Re fle xio nar so bre: a) ¿qué en -
tien den us te des por se xua li dad?, b) ¿Qué en tien den por sa lud se xual y re pro -
duc ti va?, c) ¿Qué ser vi cios de sa lud se xual y re pro duc ti va co no cen en nues tra
ciu dad?”. Hay que acla rar que tie nen que res pon der se gún lo que en tien dan
por ca da uno de los ítems y que, si no sa ben al go, lo de jen en blan co.

• Pues ta en co mún.
• Se dis tri bu yen por gru po, car te les con los si guien tes enun cia dos (véa nse en
la página siguiente). Ca da gru po de be rá co lo car los enun cia dos en dos co -
lum nas de ACUER DO o DE SA CUER DO (o en el afi che así di vi di do) ex pli can -
do el por qué de su de ci sión.

• Pues ta en co mún pa ra dis cu tir, en tre to dos, los enun cia dos, los acuer dos y
de sa cuer dos, o bien otra po si bi li dad. En es ta ins tan cia es don de sur gen y se
acla ran los in te rro gan tes, las pre gun tas y las re fle xio nes, a par tir de ca da
enun cia do.

D E S A R R O L L O
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Objetivo:

Materiales:

Duración:

Actividades:
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Ejem plo de enun cia dos pa ra la re fle xión

- La se xua li dad se cons tru ye des de el mo men to mis mo del na ci mien to y per du ra du -
ran te to da la vi da.

- El ejer ci cio de la se xua li dad en nues tra so cie dad es igua li ta rio en tre va ro nes y mu je res.
- To das las per so nas te ne mos de re cho al pla cer.
- El fin úl ti mo de la se xua li dad es la re pro duc ción.
- Ge ni ta li dad y se xua li dad quie ren de cir lo mis mo.
- Los va ro nes tie nen ma yor ne ce si dad de te ner re la cio nes se xua les que las mu je res.
- Es im por tan te res pe tar la se xua li dad de las per so nas y no dis cri mi nar ni mar gi nar a
las per so nas que ten gan prác ti cas se xua les di fe ren tes de las nues tras.

- Las re la cio nes se xua les se de ben te ner só lo cuan do real men te quie ras, sin sen tir que
te es tán obli gan do o for zan do.

- Las en fer me da des de trans mi sión se xual (ETS) ha bi tual men te se trans mi ten du ran te
las re la cio nes se xua les y tie nen cu ra.

- Los ado les cen tes apren den so bre su se xua li dad en los programas de te le vi sión.
- El uso del pre ser va ti vo es el me jor mo do de evi tar y pre ve nir las ETS.
- VIH y si da es lo mis mo.
- El VIH se trans mi te por la san gre, el se men y el flu jo va gi nal.
- El VIH y las ETS son en fer me da des que pue den ocu rrir nos a va ro nes y mu je res por igual.
- No cui dar nos es un ac to de amor, de en tre ga y de con fian za en el otro.
- En la ado les cen cia se pro du cen gran des cam bios fí si cos, emo cio na les y se xua les.
- Es ha bi tual que un ado les cen te sien ta irri ta bi li dad, con fu sión, cam bios de áni mo.
- Mis ami gos son las per so nas con las que quie ro ha blar de mis preo cu pa cio nes, du -
das, in quie tu des.

- La se xua li dad ya no es un te ma ta bú y to dos ha bla mos li bre men te de ella.
- Con los cam bios que se es tán pro du cien do en mi cuer po me sien to se gu ro.
- Si una ado les cen te es tá em ba ra za da es por que quie re.

Te ner en cuen ta que el coor di na dor de be co no cer muy cla ra men te la te má ti ca pa ra
po der guiar el de ba te o dis cu sión, y en ese mo men to acla rar las du das que sur jan.

D E S A R R O L L O

He rra mien tas me to do ló gi cas
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Ludo12

ani mar a los par ti ci pan tes a dia lo gar abier ta men te so bre se xua li dad y se xo,
am plian do los co no ci mien tos y pro mo vien do la mo di fi ca ción de al gu nas pau -
tas cul tu ra les.

ta ble ro (véa se la des crip ción del mis mo, pa ra pre pa rar lo con an te rio ri dad), da -
dos, fi chas, tar je tas con mi tos, pre gun tas y pren das (te da mos ejem plos de
ca da una; vos po dés crear, an tes del en cuen tro, las que te pa rez can más ade -
cua das).

se su gie re con tar con más de 60 minutos, pa ra po der ju gar y res pon der a un
nú me ro ma yor de si tua cio nes.

• Se for man equi pos de tres o cua tro in te gran tes. Ca da uno eli ge su fi cha.
• Por tur nos se ti ra el da do y se avan za por los ca si lle ros del ta ble ro. Si caen
en uno de los ca si lle ros de mi to, re ti ran una tar je ta-mi to; si caen en una ca -
si lle ro pre gun ta, re ti ran una tar je ta-pre gun ta; si caen en un ca si lle ro pren -
da, re ti ran una tar je ta-pren da.

• Una vez que sa ca ron la tar je ta del mon tón que co rres pon de, la leen en voz
al ta pa ra que ca da equi po se to me el tiem po pa ra dis cu tir la y lle gar a un
acuer do. Lue go ca da equi po plan tea su res pues ta. La per so na a car go de la
coor di na ción acla ra la in for ma ción que va sur gien do y la am plía.

• Có mo se avan za: si el gru po que re ti ró la tar je ta con tes ta bien, avan za dos
ca si lle ros; el res to de los gru pos que res pon da co rrec ta men te, avan za rá so -
lo uno; si se res pon de en for ma in co rrec ta o no se res pon de se re tro ce de
un ca si lle ro.

65
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12 Programa Género del Departamento de Promoción Social y Extensión de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Montevideo, Uruguay,
2001.

    
Objetivo:

Materiales:

Duración:

Actividades:
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He rra mien tas me to do ló gi cas

Des crip ción del ta ble ro

Se pue de rea li zar en car tu li na o car tón y lue go se pue de plas ti fi car. Tie ne un
ca si lle ro de sa li da y otro de lle ga da. El res to de los ca si lle ros se nu me ran y, en -
tre ellos, se se lec cio nan al gu nos en los que apa re ce rá la pa la bra mi to o pre -
gun ta o pren da. Cuan do se cae en es tos ca si lle ros, se re ti ra la tar je ta co rres -
pon dien te ubi ca da en al gún sec tor li bre del ta ble ro que eli jas pa ra co lo car las.

Des crip ción de las tar je tas

Se pue den rea li zar en ho jas de co lor o car tu li na. De un la do tie ne la pa la bra
mi to o pre gun ta o pren da; del otro apa re ce un con te ni do di fe ren te en ca -
da una (véa nse los ejem plos aba jo).

Ejem plos de tar je tas-mi to

D E S A R R O L L O

Se puede quedar embarazada 
por contacto con una toalla 
u otro objeto con semen.

Las mu je res eya cu lan igual 
que los hom bres.

Los tes tí cu los de ben te ner 
ambos el mis mo ta ma ño.

Los or gas mos si mul tá neos 
pro vo can más pla cer.
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D E S A R R O L L O

La ván do me la va gi na des pués de 
una re la ción no que do em ba ra za da.

Du ran te la lac tan cia no se corre 
ries go de em ba ra zo.

En la primera relación sexual 
no hay riesgo de embarazo.

Si la mujer tiene orgasmo es mayor 
la posibilidad de embarazo.

Con el preservativo se siente 
menos placer.

Durante el embarazo no es bueno
tener relaciones sexuales.

La masturbación puede producir
debilidad o locura.

El tamaño del pene es decisivo 
en el goce sexual.

Durante la menstruación la mujer 
no debe bañarse.

No es conveniente mantener 
relaciones sexuales durante 

la menstruación.

El alcohol es un afrodisíaco.
Tengo que cumplir con mi esposo 

o compañero.
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He rra mien tas me to do ló gi cas

Ejem plos de tar je tas-pre gun ta

D E S A R R O L L O

¿Una joven de 13 años 
puede tener relaciones sexuales 

y quedar embarazada?

¿Es más peligroso tener 
relaciones por el sida?

¿Con quién hablamos 
de sexualidad?

Las mujeres son diferentes de los
varones en la sexualidad, ¿por qué?

¿Por qué se puede romper 
el preservativo?

¿Cuántas veces se puede usar 
un mismo preservativo?

¿La toma de cuántas pastillas 
se puede saltear 

sin que te pase nada?

¿Las pastillas engordan 
o te ponen más nerviosa?

¿El sida se puede contagiar 
por un beso?

¿Qué métodos anticonceptivos
conocen?

¿Existe alguna manera de estar segura
con un método anticonceptivo de no
correr riesgos de embarazo o sida?

Sexualidad y sexo, 
¿es lo mismo?
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Ejem plos de tar je tas-pren da
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Hacer una lista de las formas 
de nombrar los órganos genitales,

masculinos y femeninos.

Mencionar tres palabras que
signifiquen lo mismo que orgasmo.

Anotar por lo menos tres palabras 
que signifiquen lo mismo que coito.

Mencionar cuántos orificios 
tienen las mujeres, cómo se llaman 

y para qué sirven.

Mencionar tres afrodisíacos 
que conozcan.

Hacer una pregunta 
a otro equipo.

Pensar una prenda 
para otro equipo.

Mostrar una habilidad.

Imitar a un personaje. Cantar una canción.

Imitar a un animal.

Hacer un cuento para el grupo.

Decir un mensaje para el grupo.

Contar un chiste.

Expresar un mensaje a través 
de gestos.
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C. Cuerpo, sexualidad 
y salud
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Si hay al go que yo ve ne ro más que las otras
co sas, ese al go es la ex ten sión de mi cuer po
y ca da una de sus par tes…

Walt Whit man, Can to de mí mis mo

Va ya don de va ya es toy en mi ca sa, 
por que yo soy mi ca sa.

Ani ta, 7 años

Hay quie nes pien san al cuer po co mo una má qui na.
Un me ro me ca nis mo, sim ple o com ple jo pe ro au tó -
ma ta, ca si in de pen dien te de nues tro pen sa mien to.
Otros ima gi nan la exis ten cia de un cuer po sen so rial
que tras cien de la di men sión me cá ni ca o fí si ca, co mo
un lien zo en blan co que ire mos lle nan do de im pre sio -
nes, co lo res, tra zos, y cla ro, tam bién de ci ca tri ces, a lo
lar go de nues tras vi das. Y en esa ma ne ra de vi vir lo,
de ha bi tar lo, de ja el cuer po de ser neu tro y se vuel ve
al go to tal men te per so nal.

Nues tro cuer po es nues tra pri me ra mo ra da. La mis ma
que nos acom pa ña rá día y no che mien tras es te mos

vi vos. Cre ce nues tro cuer po y no so tros cre ce mos con
él en una sin to nía es tre cha. Un diá lo go con ti nuo. Es
que no hay un no so tros –o un yo– sin cuer po. 

Nues tras sen sa cio nes tie nen voz en el cuer po, tie nen
es pa cio en el cuer po. Cuan do reí mos nos tiem bla la
ba rri ga y nos due len las man dí bu las; cuan do nos sen -
ti mos tris tes se nos en co ge el pe cho y se ten san las
ce jas. Cuan do ama mos, nos bri llan los ojos y nos er -
gui mos pa ra ca mi nar. Nues tro cuer po es más que un
es pe jo de no so tros. Nues tro cuer po es una par te gi -
gan tes ca de nues tra iden ti dad.

El cuer po es tam bién la ca sa de nues tros sen ti dos.
Con el cuer po es cu cha mos nues tra mú si ca fa vo ri ta y
tam bién otros so ni dos me nos ar mo nio sos o de sea -
bles. Con el cuer po nos es tre me ce mos mi ran do el
pri mer ra yo de sol del día. O el úl ti mo. Con el cuer po
bai la mos, ama mos, co rre mos, via ja mos, nos de fen de -
mos. A ve ces, el cuer po se las ti ma o se en fer ma, y
esas ex pe rien cias no son só lo fí si cas si no que van
cam bian do nues tras ma ne ras de per ci bir nos a no so -

El cuerpo, 
nuestra primera casa
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tros mis mos y de es tar en el mun do. El cuer po su fre
cuan do al guien nos agre de: uno de los um bra les más
hu mi llan tes de la vio len cia es el del pro pio cuer po.

Con el cuer po nos co mu ni ca mos con otros. Nues tra
voz ha bi ta nues tro cuer po y se ex tien de más allá del
mis mo. Nues tra voz tie ne can ti da des de po si bi li da des
y ma ti ces, des de el su su rro has ta el gri to, pa san do
por el can to y la ono ma to pe ya. Tam bién nos co mu ni -
ca mos a tra vés de la piel que nos co bi ja de pies a ca -
be za, de fren te y de es pal das. Nos co mu ni ca mos to -
can do, aca ri cian do, es tre chan do otras ma nos. O con
la mi ra da… Te ne mos un cuer po con in fi ni ta ca pa ci dad
de ges ti cu lar. Mu cho más allá del lí mi te del ros tro.
Trans mi ti mos emo cio nes con las ma nos, con la ex -
pre sión de nues tro an dar, con nues tros bra zos que
abra zan pa ra co mu ni car cer ca nía o amis tad, pa ra pro -
te ger o pa ra amar.

Por eso de ci mos que el cuer po es nues tra mo ra da,
nues tra ca sa. La pri me ra y la que siem pre ten dre mos.
La más pró xi ma, la más in me dia ta, la más pro pia y
tam bién la más pe que ña que ja más ten dre mos. Pe ro
tam bién la que pre sen ta un uni ver so de po si bi li da des,
en esa apa ren te ex pre sión de mi nia tu ra. 

En una so la ma no, co men zan do a con tar des de la mu -
ñe ca, te ne mos quin ce ar ti cu la cio nes. Son cien tos los
mo vi mien tos que po de mos rea li zar com bi nan do las di -
fe ren tes po si bi li da des de es tas ar ti cu la cio nes. En to do
el cuer po, ¿cuán tas se rán? Te ne mos par tes re don dea -
das y par tes pun tia gu das a lo lar go y an cho del cuer -
po. Par tes mu lli das y otras más rí gi das. Ca da cuer po
es un uni ver so pe que ño por des cu brir. Ca da cuer po es
úni co y pue de ser ha bi ta do y dis fru ta do co mo tal. 

Co ti dia na men te, cir cu la de ma sia da in for ma ción que
pa re ce pre ten der uni for mar o do mes ti car nues tros
cuer pos en un sen ti do li mi ta do. Se in di ca cuál es el

pe so so cial men te acep ta ble que te ne mos que te ner,
o cuá les son las for mas de sea bles, el co lor de pe lo o
de ojos, el ta ma ño de las “lo las” o de la mus cu la tu ra
de los bra zos. Se in di ca cuál es el ti po de ro pa que
te ne mos que usar pa ra cu brir nues tro cuer po del frío
y del pu dor. Y pa re cie ra di fí cil es ca par a esos man da -
tos con que los me dios de co mu ni ca ción nos inun -
dan. A ve ces, nos sen ti mos feos al mi rar ese ar se nal
de bel da des en las re vis tas o la te le vi sión y nos cues -
ta acep tar for mas de be lle za di fe ren tes de las pu bli ci -
ta das. Pe ro, ¿aca so la be lle za no se en cuen tra en su
es plen dor en una son ri sa sin ce ra, una mi ra da cor dial,
un abra zo arru lla dor de un cuer po que ri do?

Dis fru tar nues tro cuer po tal co mo es su po ne tam bién
y so bre to do co no cer lo y co no cer nos a no so tros mis -
mos. Eso es un pro ce so per ma nen te, que lle va tiem po,
que su po ne apren di za jes. Apren der a per ci bir nues -
tras sen sa cio nes, nues tros de seos y nues tros mie dos.
Apren der a to mar los en cuen ta, a ser ho nes tos con
nues tras ne ce si da des, que a ve ces son dis tin tas de
las de otras per so nas que que re mos y de lo que al -
gu nas per so nas quie ren de no so tros. Apren der a cui -
dar nos es tam bién apren der a dis fru tar nos. Sa ber de -
cir que sí mien tras nos cui da mos y sa ber de cir que
no cuan do al go que nos pro po nen es dis tin to de lo
que de sea mos. 

Ha bi tar ple na y cons cien te men te nues tro cuer po nos
ayu da a co no cer lo y tam bién nos ayu da a cui dar lo.
Pa ra ello, es im por tan te ex plo rar nos, des cu brir nos
des de de ta lles co mo sa car nos los za pa tos y mo ver
los pies, sen tir los más li bres, pi san do la tie rra o el pi -
so de la ca sa o de la du cha, has ta en el en cuen tro
más ín ti mo. 

A ve ces, al gu nas per so nas tie nen re la cio nes se xua les
y no ter mi nan de sen tir se bien con si go mis mas ni
tam po co con el otro. Otras ve ces, otras per so nas se
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dan el tiem po jun to a su pa re ja pa ra ir en con trán do -
se, co no cién do se y dis fru tan do de una se xua li dad
cer ca na, ca ri ño sa y, por qué no, apa sio na da.

Nues tra se xua li dad es al go muy di fe ren te del nú me ro
de nues tras re la cio nes o de nues tros com pa ñe ros o
com pa ñe ras se xua les. Ca da cuer po nos trans mi te una
ener gía par ti cu lar y son mu chas las sen sa cio nes que
com par ti mos cuan do com par ti mos nues tra in ti mi dad
con otra per so na. Tam bién por eso es im por tan te sa -
ber dis cer nir có mo, cuán do y con quién com par tir la.
Pa ra cui dar cons cien te y amo ro sa men te nues tro cuer -
po, nues tra pri me ra ca sa.

Co no ci mien to del pro pio cuer po

La apro pia ción del cuer po y de sus cam bios que ca -
rac te ri za a la ado les cen cia es un pro ce so com ple jo.
Esos cam bios van ge ne ran do vi ven cias de ale ja mien -
to y de so rien ta ción, pues el cuer po, nues tra pri me ra
ca sa, se va ha bi tan do de a po co. 

La au toes ti ma es pri mor dial pa ra nues tra vi da, pa ra
nues tro ha cer dia rio. Es la for ma con que una per so -
na se sien te con res pec to a sí mis ma y tam bién a los
de más. Por eso, es tá li ga da al en tor no en el que nos
mo ve mos (fa mi lia, ami gos, es cue la, tra ba jo, pa re ja,
et cé te ra).

Ha blar de au toes ti ma es ex pre sar los sen ti mien tos e
ideas que uno tie ne so bre sí mis mo, es re co no cer
nues tros va lo res y ap ti tu des pa ra re la cio nar nos con
los de más, es tras pa sar nues tras emo cio nes, pe nas y
ale grías, mos trán do nos co mo real men te so mos. 

Ca da día nos en fren ta mos a si tua cio nes que afec tan
nues tra au toes ti ma; por ejem plo, si pe lea mos con un
ami go o una ami ga, si nos cri ti ca al guien que que re -

mos, ello in flu ye en lo que sen ti mos res pec to de no -
so tros mis mos.

Los cam bios en nues tro cuer po y en nues tra ma ne ra
de re la cio nar nos con los de más, ge ne ral men te, nos
ayu dan a cre cer. Aun que a ve ces pue dan an gus tiar nos,
es im por tan te vi vir los cam bios co mo al go po si ti vo que
nos per mi te co no cer nos y acep tar nos co mo so mos.
De nues tra acep ta ción de pen de en gran me di da la
acep ta ción que re ci bi mos de las de más per so nas.

Es im por tan te co no cer nues tro cuer po y lo que nos
gus ta de él, pa ra dis fru tar de nues tra se xua li dad. El
pla cer in clu ye, ade más de la sa tis fac ción se xual, la
au toes ti ma, la con fian za en uno mis mo, el co no ci -
mien to y la acep ta ción de nues tro cuer po. To do es -
to nos brin da más ele men tos pa ra apro piar nos de
nues tro cuer po, de no so tras y de no so tros, y pa ra
cons truir una iden ti dad ín te gra, tam bién li ga da a
nues tra se xua li dad. 

Du ran te la ado les cen cia, las mu je res y los va ro nes po -
de mos apren der a que rer y cui dar nues tro cuer po, y
pa ra ello es im por tan te co no cer los cam bios que es -
ta mos vi vien do. Es ne ce sa rio que con te mos con es -
pa cios (la fa mi lia, la es cue la o las ins ti tu cio nes co mu -
ni ta rias) don de po da mos apren der acer ca del cuer po
y la se xua li dad. 

Dis fru tar de nues tro cuer po tam bién tie ne que ver con
la li ber tad y la res pon sa bi li dad de to mar de ci sio nes so -
bre él. Por ejem plo, si te ner o no re la cio nes se xua les,
con quién te ner las y en qué mo men to. Si bien lo ha ce -
mos du ran te to da la vi da, la ado les cen cia es un mo -
men to ideal pa ra ex plo rar las co sas que nos ha cen sen -
tir pla cer y amor: en es tas ex plo ra cio nes, a ve ces nos
va mos re la cio nan do de di ver sas ma ne ras con per so nas
del se xo opues to y con per so nas del mis mo se xo. 
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Las mo das tam bién mar can la ima gen que la so cie -
dad es pe ra que ten ga mos. Mu chas ve ces la ro pa que
se usa no nos re sul ta có mo da; sin em bar go, la usa -
mos pa ra con se guir la apro ba ción de nues tro gru po
de ami gos y de la so cie dad en ge ne ral. Cuan do no
po de mos com prar la ro pa que es tá de mo da, mu chas
ve ces su fri mos por que nos sen ti mos “bi chos ra ros” y
en oca sio nes nos dis cri mi nan.

No es fá cil es tar con for mes con nues tra apa rien cia fí -
si ca. En ge ne ral, en la ado les cen cia no nos gus ta
nues tro cuer po y con los cam bios nos sen ti mos “ex -
tra ños”. Cam bió nues tra ca sa y no la re co no ce mos. La
va lo ra ción de una per so na no de pen de de su cuer po,
pe ro en la ado les cen cia a ve ces cree mos es to y, en -
ton ces, no nos va lo ra mos si no te ne mos un cuer po
“her mo so”. Co mo la be lle za es sub je ti va, cree mos que
si so mos mu je res te ne mos que ser al tas y del ga das, si
so mos va ro nes de be mos ser al tos y con mus cu la tu ra
de sa rro lla da. Pa ra pa re cer nos a ese ideal de her mo su -
ra ha ce mos sa cri fi cios enor mes. Mu chas ve ces nos
em bar ca mos en die tas muy sa cri fi ca das pa ra ver nos
del ga dos o del ga das. En oca sio nes, es tas die tas aten -
tan con tra nues tra sa lud. La bu li mia y la ano re xia son
tras tor nos de la ali men ta ción que pue den cau sar gra -
ves con se cuen cias a nues tra sa lud e in clu so la muer -
te. Otras ve ces ha ce mos ejer ci cios ex ce si vos.

“En pri mer lu gar, te ne mos que co men zar por acep tar -
nos o gus tar nos, que rer nos y mi mar nos. La son ri sa,
el pe lo, la piel y nues tro cuer po de pen den en gran
par te de una die ta equi li bra da, del ejer ci cio y de la hi -
gie ne.”1 La hi gie ne cor po ral es fun da men tal pa ra el
cre ci mien to y el de sa rro llo de un cuer po sa no. La du -

cha dia ria trae be ne fi cios a las mu je res y a los va ro -
nes, ta les co mo per mi tir nos re co no cer los cam bios y
adap tar nos al nue vo cuer po y que rer lo. Tam bién es
im por tan te pa ra evi tar fo cos de in fec cio nes, es pe cial -
men te en las mu je res du ran te el pe río do mens trual.
Al go de lo que fre cuen te men te no se ha bla es de có -
mo hi gie ni zar se des pués de cier tos ac tos fi sio ló gi cos
co mo ori nar y de fe car. Es to es al go im por tan te en las
mu je res da da las ca rac te rís ti cas de sus ór ga nos ge ni -
ta les, tan cer ca nos a la sa li da de la ori na y de la ma -
te rial fe cal, co mo se des cri bi rá más ade lan te. Por ello,
al hi gi nie nar su zo na ge ni tal, es ne ce sa rio que las mu -
je res lo ha gan lim pián do se de ade lan te ha cia atrás,
de lo con tra rio se co rre el ries go de pro mo ver in fec -
cio nes co mo la cis ti tis en la va gi na y en la ori na. En
los va ro nes es im por tan te que no se acu mu len se cre -
cio nes en tre el glan de y el pre pu cio porque pue den
fa vo re cer al gu nas in fec cio nes.

Por otro la do, la au toes ti ma es cen tral pa ra el de sa rro -
llo de nues tra se xua li dad. Que rer nos a no so tros mis -
mos for ma par te del pro ce so de que rer a los de más,
a los otros se res vi vos y al mun do que nos ro dea.

Ne ce si ta mos de un es pa cio pa ra con ver sar so bre es -
tos te mas sin tién do nos li bres de jui cios, res pe tan do a
los de más y ha cien do res pe tar nues tras ne ce si da des
y nues tras du das. 

Y se vie nen los cam bios

En la ado les cen cia, el cuer po de los va ro nes y las mu -
je res se mo di fi ca dan do lu gar al de sa rro llo del cuer -
po adul to. El rit mo de de sa rro llo es dis tin to en ca da

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Chicas adolescentes. Salud VIII, España, 1998.
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va rón o mu jer, en al gu nos ca sos es pro gre si vo, en
otros, se pre sen ta de gol pe.

En la mu jer, los pri me ros cam bios su ce den con la
apa ri ción de ve llo en la re gión del pu bis y de ba jo de
las axi las, y el de sa rro llo de los se nos que cre cen de
ta ma ño mien tras se mar can la areo la y el pe zón. Si -
mul tá nea men te, se pro du ce un es ti rón de es ta tu ra, se
en san chan las ca de ras y se afi na la cin tu ra. Fi nal men -
te, se pro du ce la pri me ra mens trua ción lla ma da me -
nar ca. La me nar ca se da más fre cuen te men te en tre
los 9 y 15 años, pe ro a ve ces es más tar día.

La pri me ra mens trua ción es di fí cil de iden ti fi car. Al gu -
nas ado les cen tes creen que se las ti ma ron sin dar se
cuen ta y otras pien san que no lo gra ron lle gar a tiem -
po al ba ño, por su co lor muy os cu ro y ama rro na do.

En mu chos lu ga res y cul tu ras la me nar ca es un he cho
im por tan te y va lio so, por que mar ca el ini cio de la fe mi -
ni dad y la fu tu ra ma ter ni dad de las mu je res. Las ado -
les cen tes ini cian el ca mi no ha cia la ma du rez se xual.
Mu chas ve ces se di ce que pa san de ser ni ñas a ser
“se ño ri tas” o “mu jer ci tas”, y en ton ces se les otor gan
otras res pon sa bi li da des den tro de la fa mi lia. Ade más,
des de la pri me ra mens trua ción, las mu je res tie nen la
ca pa ci dad de te ner hi jos. Lo im por tan te es acep tar
con na tu ra li dad la pri me ra mens trua ción, las an sie da -
des, los mie dos y los ex pec ta ti vas por lo nue vo, ya
que de al gu na ma ne ra es co men zar a sen tir y ver el
con ver tir se en una mu jer. Es con ve nien te es tar in for -
ma da de la me nar ca pa ra no asus tar se.

Exis ten al gu nos mi tos acer ca de la mens trua ción. Por
ejem plo, que no se pue de to mar sol, ba ñar se o to mar
as pi ri nas por que “se te cor ta” o por que “la san gre se
pue de su bir a la ca be za”; que no se de be ha cer gim -
na sia por que “po dés des ma yar te”. Es tas creen cias
son erró neas y no tie nen ba ses cien tí fi cas.

Los va ro nes tam bién cre cen en es ta tu ra. Se les en -
san chan los hom bros; les apa re ce ve llo en las axi las
y el pu bis, así co mo en dis tin tas par tes del cuer po, in -
clui da la ca ra, don de ya hay una som bra de bi go te
y de bar ba. Tam bién les cam bia la voz, que se ha ce
más grue sa. Lue go su ce de la pri me ra eya cu la ción
que es la li be ra ción del se men por el pe ne. Es ta eya -
cu la ción pue de dar se co mo re sul ta do de una es ti mu -
la ción vo lun ta ria, pe ro tam bién es co mún que su ce da
du ran te la no che mien tras duer men. En esos ca sos se
las lla ma “po lu cio nes noc tur nas”. 

Es tos cam bios en los va ro nes pue den em pe zar a los 11
años, pe ro tam bién des pués de los 13 años. 

Ór ga nos se xua les 
y re pro duc ti vos mas cu li nos
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Los ór ga nos se xua les ex ter nos son el pe ne y los tes -
tí cu los. El pe ne es un ór ga no de for ma ci lín dri ca
cons ti tui do por dos es truc tu ras mus cu la res, los cuer -
pos ca ver no sos, y una es truc tu ra lle na de ve nas, el
cuer po es pon jo so. Con la ex ci ta ción, es tas es truc tu -
ras se lle nan de san gre y el miem bro se erec ta au -
men tan do su ta ma ño. El ta ma ño del pe ne es va ria -
ble y no es im por tan te pa ra la sa tis fac ción se xual. La
erec ción se pro du ce por una ex ci ta ción se xual di rec -
ta o in di rec ta que pue de ser vi sual, au di ti va o ima gi -
na da. El ex tre mo del pe ne se lla ma glan de, es re don -
dea do y es tá cu bier to de una piel del ga da lla ma da
pre pu cio.

Los tes tí cu los son dos glán du las del ta ma ño y la for -
ma de una nuez con te ni das den tro de una bol sa de
piel, el es cro to. El tes tí cu lo cum ple una do ble fun -
ción: la de pro du cir las cé lu las re pro duc to ras mas cu -
li nas, los es per ma to zoi des, y la de pro du cir las hor -
mo nas se xua les mas cu li nas, la tes tos te ro na. Los
es per ma to zoi des son pro du ci dos de ma ne ra inin te -
rrum pi da des de la pu ber tad y pa san por un pro ce so
de ma du ra ción y ca pa ci ta ción pa ra ser fe cun dan tes,
que se rea li za en un ór ga no que es tá por en ci ma del
tes tí cu lo que es el epi dí di mo. En es te ór ga no se al -
ma ce nan los es per ma to zoi des has ta el mo men to de
la eya cu la ción.

Ór ga nos se xua les in ter nos: del epi dí di mo, los es per -
ma to zoi des as cien den por los con duc tos de fe ren tes
has ta de sem bo car en la ure tra. La ure tra es un con -
duc to que atra vie sa el pe ne por don de sa len la ori na
y el se men. Las ve sí cu las se mi na les son dos bol si tas
a ca da la do de la ure tra que ela bo ran el se men, que
es un lí qui do blan co, al go es pe so y pe ga jo so, que se
eli mi na en la eya cu la ción y trans por ta a los es per ma -
to zoi des. Cer ca de las ve sí cu las se mi na les es tá la
prós ta ta, una glán du la que se gre ga nu trien tes pa ra
los es per ma to zoi des del se men.

Ór ga nos se xua les 
y re pro duc ti vos fe me ni nos

Es tán cons ti tui dos por los ór ga nos se xua les ex ter nos
e in ter nos. Los pri me ros son los que ve mos a sim ple
vis ta y po de mos to car. To car nues tros ór ga nos se xua -
les es sa lu da ble ya que ade más de dar nos pla cer, nos
da la opor tu ni dad de co no cer nos me jor. El Mon te de
Ve nus es la par te cu bier ta de ve llo y acol cha da por
la gra sa de ba jo de la piel que es tá por en ci ma del pu -
bis, que es el hue so an te rior y ba jo de la ca de ra. En -
tre el Mon te de Ve nus y el ano es tá la vul va for ma da
por dos plie gues más o me nos car no sos: los la bios
ma yo res por fue ra y los me no res por den tro. En la
par te an te rior don de se unen los la bios me no res y
por de ba jo del Mon te de Ve nus es tá el clí to ris, que es
un pe que ño ór ga no muy sen si ble, ex ci ta ble y que
con la fro ta ción pro vo ca sen sa cio nes pla cen te ras. 

Am bos la bios de la vul va re cu bren dos ori fi cios: el su -
pe rior es el mea to ure tral por don de sa le la ori na; el
otro ori fi cio es la en tra da a la va gi na. Es te ori fi cio es tá
ro dea do de una mem bra na del ga da lla ma da hi men
que tie ne unos agu je ros por don de se es cu rre el san -
gra do mens trual. Cuan do te ne mos las pri me ras re la -
cio nes se xua les, el hi men se des ga rra. Por de ba jo de
la vul va se en cuen tra un ter cer ori fi cio que es el ano.
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La mu jer tie ne la ma yor par te de sus ór ga nos se xua les
en el in te rior de la pel vis. La va gi na es un ór ga no con
pa re des elás ti cas que mi de de 8 a 10 cm de lar go. Co -
mu ni ca el ex te rior con los otros ór ga nos se xua les. A tra -
vés de ella se mens trúa, se man tie nen las re la cio nes
se xua les coi ta les y es, ade más, la vía de par to na tu ral. 

El úte ro o ma triz es un ór ga no úni co mus cu lar con
for ma de pe ra in ver ti da. Su in te rior es tá re cu bier to
por una ca pa del ga da de te ji do lla ma do en do me trio
que men sual men te se des pren de y se ex pul sa al ex -
te rior co mo san gra do, lo que se lla ma re gla o mens -
trua ción. El úte ro tie ne gran ca pa ci dad de dis ten sión
y en él se al ber ga el fe to du ran te el em ba ra zo. Del
fon do del úte ro sa len dos con duc tos de 12 cm de
lon gi tud, lla ma dos trom pas de Fa lo pio, por don de lle -
gan los es per ma to zoi des pa ra po ner se en con tac to
con el óvu lo y se pro du ce la fe cun da ción. Cuan do és -
ta ocu rre, el hue vo se des pla za por las trom pas has ta
ani dar se en el in te rior del úte ro. 

Los ova rios son dos pe que ños ór ga nos glan du la res
con for ma de al men dra si tua dos a ca da la do de las
trom pas. Tie nen una do ble fun ción: con tie nen y ma -
du ran las cé lu las re pro duc to ras de la mu jer y pro du -
cen las hor mo nas fe me ni nas (es tró ge no y pro ges te -
ro na) que re gu lan el ci clo se xual y la ovu la ción.

Ci clo mens trual

Se lla ma ci clo mens trual a la se rie de pro ce sos que
su ce den en el ova rio y el úte ro en tre el pri mer día de
una mens trua ción y el pri mer día de la otra. El tiem -
po en que trans cu rre es te ci clo es ha bi tual men te de
28 días, pe ro en al gu nas mu je res es te lap so pue de
ser más cor to o más lar go, e in clu so la du ra ción del
ci clo pue de ser di fe ren te en una mis ma mu jer. El ci -
clo mens trual co mien za el pri mer día de la mens trua -
ción, es de cir, el pri mer día de san gra do.

En ca da ci clo los ova rios ini cian la ma du ra ción de uno
de los óvu los. A me di da que el óvu lo cre ce y ma du ra
se acer ca a la su per fi cie del ova rio y al re de dor de la
mi tad del ci clo, es de cir, más o me nos en la mi tad en -
tre el pri mer día de la mens trua ción y el pri mer día de
la si guien te, un óvu lo sa le de uno de los ova rios y en -
tra en la trom pa de Fa lo pio. Es to se lla ma ovu la ción y
es la que de ter mi na los días fér ti les de la mu jer.

A su vez, en el ova rio se pro du cen hor mo nas (es tró -
ge no y pro ges te ro na) que re gu lan el ci clo mens trual
y pro vo can cam bios en la pa red in ter na del úte ro que
se lla ma en do me trio (se ha ce más grue so y ri co en
va sos san guí neos).

Si el óvu lo no se en cuen tra con una cé lu la mas cu li na
(es per ma to zoi de) en la trom pa, en 24 a 48 ho ras des -
pués de ha ber sa li do, mue re. En es te ca so, 14 días
des pués de la ovu la ción, de bi do a los cam bios hor -
mo na les se des pren de el en do me trio de la ca vi dad
ute ri na y se pro du ce la mens trua ción, mo men to en el
cual se rei ni cia el ci clo. 

Es nor mal que los pri me ros ci clos de una ado les cen -
te no sean re gu la res e in clu so pue den fal tar por va -
rios me ses. Ge ne ral men te, a los dos años de la me -
nar ca to man el rit mo ha bi tual. El san gra do de la
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mens trua ción pue de du rar de tres a sie te días. Co mo
vi mos an te rior men te, la hi gie ne per so nal es muy im -
por tan te en es tos días, sien do ne ce sa rio re cu rrir al
ba ño dia rio y a cam biar los pa ños o toa llas ab sor ben -
tes con una fre cuen cia re gu lar (ca da cua tro o cin co
ho ras apro xi ma da men te).

Lue go de tan tos cam bios fí si cos, las mu je res y los va ro -
nes ini cian una re la ción distinta con sus cuer pos. Los

dos co no ce rán sus nue vas ne ce si da des, gus tos, de seos.
En sín te sis, la im por tan cia de sa ber de qué ma ne ra se
pro du cen es tos cam bios en pro fun di dad tie ne va rios
be ne fi cios: nos ayu da a cui dar nos, a no in cu rrir en ries -
gos pa ra nues tra sa lud y nues tro de sa rro llo per so nal y
so cial, y tam bién nos ayu da a co no cer nos, a ha bi tar -
nos, a apro piar nos de nues tros cuer pos y a que rer nos.
Y eso se rá co mo un mag ní fi co re ga lo que lle va re mos
pues to du ran te to da nues tra vi da.
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Dibujos del cuerpo2

re co no cer los as pec tos bio ló gi cos de la se xua li dad, iden ti fi can do las eta pas del
de sa rro llo fí si co y fi sio ló gi co de va ro nes y mu je res.

pa pe les pa ra di bu jar, lá pi ces, mar ca do res, la pi ce ras, lá mi nas del cuer po hu ma -
no (que po dés di bu jar o con se guir en al gu na bi blio te ca, escuela o cen tro de
sa lud), pa pel o car tu li na pa ra el rom pe ca be zas, tex to in for ma ti vo (se pue de
reem pla zar por una ex po si ción oral del te ma).

30 mi nu tos apro xi ma da men te; agre gar unos 20 mi nu tos más si se eli ge tra -
ba jar con el rom pe ca be zas.

• For mar gru pos de tra ba jo de cua tro o cin co per so nas y so li ci tar les que di -
bu jen el cuer po de una mu jer y el de un va rón, con sus res pec ti vos ór ga nos
re pro duc to res.

• Ex po ner los tra ba jos con la guía del coor di na dor e ir re fle xio nan do a par tir
de los co no ci mien tos, mi tos, mie dos, ver güen zas que se ex pon gan du ran te
la pues ta en co mún. Po dés uti li zar lá mi nas que ilus tren la dis cu sión des pués
de que los gru pos ha yan rea li za do su di bu jo.

• Pa ra re for zar el tra ba jo: 
– con la ayu da de un tex to in for ma ti vo y uti li zan do lá mi nas de bio lo gía, es ta ble -
cer un diá lo go acer ca de los cam bios pro du ci dos en el de sa rro llo fi sio ló gi co y
fí si co.

D E S A R R O L L O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 SENDAS/Servicios para un desarrollo alternativo del sur. En voz alta. Una propuesta: Módulos para capacitación en derechos sexuales
y reproductivos (Módulos 1 al 7), Cuenca, Ecuador, 1997.
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Objetivo:

Materiales:

Duración:

Actividades:
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Rompecabezas3 (va ria ción de la téc ni ca an te rior)

• El coor di na dor pre pa ra (pre via men te al en cuen tro) un rom pe ca be zas con los
di fe ren tes ór ga nos de los apa ra tos re pro duc to res; ca da ór ga no es una pie za
re cor ta da. Si el gru po es nu me ro so, se rá ne ce sa rio ar mar más de un rom pe -
ca be zas.

• Lue go re par te las di fe ren tes pie zas pa ra que los par ti ci pan tes ar men, a par -
tir de sus ideas pre vias, los apa ra tos re pro duc to res con las pie zas. Si ar mas -
te más de un rom pe ca be zas, de be rás te ner cui da do en dar le a ca da gru po
la can ti dad co rrec ta de pie zas. Pa ra fa ci li tar es ta ta rea po dés ar mar los de di -
fe ren tes co lo res, así to das las pie zas de un mis mo co lor per te ne cen al mis -
mo rom pe ca be zas.

• Des pués de que ca da gru po or de nó las pie zas, les po dés mos trar una lá mi na
de los apa ra tos re pro duc to res pa ra com pa rar la con el rom pe ca be zas ar ma do,
des cu brir erro res u omi sio nes, ve ri fi can do que es tén to dos los ór ga nos en el
lu gar co rres pon dien te. Se pue de indi car la de no mi na ción cien tí fi ca en for ma
es cri ta u oral, re des cu brien do, en es ta for ma de nom brar, sus equi va len tes en
la de no mi na ción del len gua je de uso co mún.

Te ner en cuen ta que las lá mi nas las po dés con se guir en un cen tro de sa lud,
una bi blio te ca, es cue la, etc., pe ro tam bién po dés crear tu pro pia lá mi na di bu -
ján do la a par tir de un mo de lo co pia do de un li bro de bio lo gía o en ci clo pe dia. 81

D E S A R R O L L O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3 Actividad observada en el Hospital Pirovano, en los talleres para adolescentes sobre salud reproductiva. Buenos Aires, 2001.

Actividades:
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Mi cuerpo va a cambiar. ¡Ya está cambiando!4

ex plo rar cuá les son los prin ci pa les cam bios fí si cos du ran te la ado les cen cia;
co no cer los ór ga nos se xua les y sus fun cio nes.

di bu jo del apa ra to re pro duc tor fe me ni no y mas cu li no con los nom bres de ca -
da ór ga no ex pre sa dos por es cri to (uno por gru po pre pa ra do con an te rio ri dad;
po dés con se guir una lá mi na en un cen tro de sa lud o co piar la de al gún li bro
de bio lo gía o en ci clo pe dia); lá pi ces y ho jas.

• For mar gru pos de cua tro o cin co in te gran tes del mis mo se xo.
• Iden ti fi car los ór ga nos mas cu li nos y fe me ni nos de las ilus tra cio nes, y ex pli -
car las fun cio nes que co noz can. Es cri bir en las ho jas las fun cio nes de ca da
ór ga no.

• Com par tir lo que ca da gru po pro du jo.
• Re par tir los car te les y pe dir les que los agru pen por pa res fun da men tan do la
res pues ta. Se les pue de dar un jue go de to dos los car te les por gru po o dar -
les un par de car te les al azar por gru po, in cen ti van do a que los in ter cam bien
con el res to de los gru pos; se pue de pre sen tar en for ma in di vi dual, con una
fo to co pia pa ra que los unan con fle chas, et cé te ra.

Ejem plos de car te les

D E S A R R O L L O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 SNV-Ecuador/OPS-Ecuador. Guía de Educación Sexual, 6º año de Educación Básica. Preparándome a crecer. Proyecto Espacios
Saludables. La Escuela Promotora de la Salud. Quito, 2000.

El útero
Las vesículas 
seminales

Células 
reproductivas 
de la mujer

Dos conductos
que comunican
los ovarios 
con el útero

Objetivos:

Materiales:

    

Actividades:
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• Ple na rio

Se les pue de pro po ner que cla si fi quen los ór ga nos según per te ne zcan al va rón
o a la mu jer, com ple tan do una car te le ra y ta chan do lo que no co rres pon da.

Las par tes que me per te ne cen por que soy mu jer son…

Vul va      Se nos      Tes tí cu los      Ve sí cu la se mi nal      Va gi na      Es cro to       

Ure tra        Trom pas de Fa lo pio        Pe ne        Ova rios        Cue llo del úte ro

Las par tes que me per te ne cen por que soy va rón son…

Vul va      Se nos      Tes tí cu los      Ve sí cu la se mi nal      Va gi na      Es cro to       

Ure tra        Trom pas de Fa lo pio        Pe ne        Ova rios        Cue llo del úte ro

83

D E S A R R O L L O

Los óvulos

Los 
espermatozoides
se producen en...

Crece cuando 
el bebé está 
adentro.

Los testículos

Fabrican 
un líquido para 
alimentar a los
espermatozoides.

Trompas 
de Falopio
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Carta del tío Jorge5

re fle xio nar so bre se xua li dad a par tir de una car ta.

co pia de la car ta pa ra ca da uno de los par ti ci pan tes.

15 mi nu tos apro xi ma da men te; lue go de be rías agre gar le al gu na otra ac ti vi dad
pa ra re fle xio nar más so bre el te ma.

• Re par tir a ca da par ti ci pan te una co pia de la car ta que aquí te pre sen ta mos.
• Pe dir les que la lean en for ma in di vi dual co men tan do an tes que: “Pa blo es
un chi co de 12 años. Tie ne una ex ce len te re la ción con su tío, con quien ha -
bla so bre mu chas co sas de la vi da. El tío lo apo ya y ayu da, le da con se jos…
Ha ce po co tiem po, se fue a vi vir a otra ciu dad. Des de en ton ces, se es cri ben
car tas”.

Car ta del tío Jor ge

Te sa lu da tu tío pre fe ri do.

Gra cias por tu úl ti ma car ta, Pa blo. Siem pre me pon go fe liz al leer tus no ti cias. No sé
cuán do via ja ré a Lo ja pa ra vi si tar te, así es que voy a con tes tar al gu nas de tus pre gun -
tas por me dio de es ta car ta.

En pri mer lu gar, “ha cer el amor”, es de cir, te ner re la cio nes se xua les, es una ex pe rien cia
que pue de dar co mo re sul ta do la con cep ción de un ni ño o una ni ña, aun que no siem -
pre su ce da es to. El ac to se xual tam bién se ha ce pa ra re ci bir y dar pla cer y afec to.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 SNV-Ecuador/OPS-Ecuador. Guía de Educación Sexual, 7º año de Educación Básica. Me conozco y me cuido. Proyecto Espacios
Saludables. La Escuela Promotora de la Salud, Quito, 2000.

I N I C I O

Objetivo:

Materiales:

Duración:

Actividades:
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Al co mien zo sen ti mos de seo, que es el con jun to de sen sa cio nes que te nés cuan do ves
a al guien que te gus ta, y te dan ga nas de es tar muy cer ca de es ta per so na: ga nas de es -
tar con ella o con él, con ver sar, to car se, aca ri ciar se, be sar se. Una de las for mas de es tar
cer ca es te nien do una re la ción se xual.

Du ran te el ac to o re la ción se xual, por lo ge ne ral, el pe ne en tra en la va gi na de la mu -
jer, y hay pun tos muy sen si bles que se ro zan has ta lle gar a sen tir el ma yor pla cer, lla -
ma do or gas mo, en di fe ren tes mo men tos.

El ac to se xual no só lo im pli ca el en cuen tro del pe ne y la va gi na, si no que tam bién es
una for ma par ti cu lar de ex pre sar emo cio nes, de mos trar amor; de dar y re ci bir pla cer.

En cuan to a las pre gun tas que me ha cés en la car ta que re ci bí la se ma na pa sa da, co -
mo “¿Cuán do me lle ga rá el mo men to de ha cer el amor y con quién…?”. A eso no pue -
do con tes tar te fá cil men te. Es al go que vos res pon de rás so lo, a su tiem po. Lo úni co
que quie ro de cir te es que tie nes que pen sar muy bien en las ra zo nes por las que que -
rrías ha cer el amor, así co mo ten drás que pre ve nir las con se cuen cias. En to do ca so,
te re co mien do que es pe res. ¡Ha cer el amor es un ac to de mu cha res pon sa bi li dad pa -
ra con uno mis mo y pa ra con la pa re ja!

Si sien tes de seos de te ner re la cio nes se xua les por las in fluen cias de la te le vi sión o de
los ami gos o ami gas, es im por tan te que se pas que siem pre te nés más de una op ción,
y que no es obli ga to rio te ner las o no te ner las. Va le la pe na pen sar en las ven ta jas y
des ven ta jas de am bas po si bi li da des; tam bién va le la pe na co no cer otras ex pe rien cias
y con se jos de tus pa dres, maes tras, mé di cos, ami gos, her ma nos, con se je ros, y de
otras per so nas que vos res pe tás y en quie nes con fiás.

En la ma yo ría de las so cie da des se aso cia la ac ti vi dad se xual con el ma tri mo nio, aun -
que en la prác ti ca no siem pre sea así.

Cuan do una pa re ja tie ne re la cio nes se xua les, tan to el va rón co mo la mu jer de ben te ner
pre sen te la po si bi li dad de un em ba ra zo. Y si to da vía no quie ren te ner hi jos, es in dis pen -
sa ble que to mes las me di das de pre ven ción ne ce sa rias, de acuer do con sus va lo res.

85
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Quie nes de ci den te ner re la cio nes se xua les tam bién de ben ase gu rar se de no re ci bir,
por con ta gio, una o va rias en fer me da des de trans mi sión se xual.

Hay cen tros de sa lud don de acon se jan so bre los mé to dos que se pue den usar pa ra
evi tar los em ba ra zos y pa ra pre ve nir estas en fer me da des de trans mi sión se xual.

Bue no, Pa blo, son su fi cien tes pa la bras por el mo men to. En tien do que po dés sen tir te
in có mo do al to car es tos te mas con tus pa dres. Siem pre po dés man dar me una car ta
o lla mar me si es que te nés más pre gun tas. 

Sa lu dos cor dia les

Jor ge, tu tío fa vo ri to

Plenario: re fle xión gru pal a par tir de lo leí do.

D E S A R R O L L O

Actividades:
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Búsqueda del tesoro6

ex plo rar creen cias, opi nio nes y ac ti tu des fren te a te mas re la cio na dos con la
se xua li dad.
com pren der que exis te gran can ti dad de cri te rios que pue den no coin ci dir con
el pro pio, pe ro que de ben ser re co no ci dos y res pe ta dos.

lá pi ces y una co pia de la “bús que da del te so ro” pa ra ca da par ti ci pan te (véa se
el mo de lo en las páginas siguientes).

una ho ra co mo mí ni mo. Re cor dá que se ría opor tu no li mi tar el tiem po uti li za -
do en la bús que da de fir mas pa ra po der de di car le un tiem po ma yor a la dis -
cu sión en el ple na rio.

• En tre gar a ca da par ti ci pan te una co pia de la “bús que da del te so ro”.
• So li ci tar al gru po que se mue va por el lu gar y tra te de con se guir el ma yor
nú me ro po si bles de fir mas que apo yen ca da fra se. Acla rar que só lo pue den
fir mar se aque llas con las que se es tá ple na men te de acuer do y que se de -
be bus car una fir ma di fe ren te pa ra ca da fra se.

• En ple na rio:
– ana li zar ca da una de las fra ses pa ra que ca da par ti ci pan te pue da cues tio -
nar sus pro pios va lo res y creen cias;

– re fle xio nar con el gru po acer ca del va lor que ejer ce la in fluen cia so cial
cuan do una per so na tra ta de con se guir la to ta li dad de las fir mas aun que
al gu nas fra ses sean con tra rias a lo que la per so na cree;

– ana li zar la im por tan cia de res pe tar el de re cho de la per so na de po seer
sus pro pias ac ti tu des, creen cias y va lo res res pec to de la se xua li dad y de
no ser ma ni pu la da por los otros.

87
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6 IPPF/RHO, Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental. Guía para capacitadores y
capacitadoras en salud sexual, Estados Unidos. Versión original, 1992; versión revisada, 1998.

Objetivo:

Materiales:

Duración:

Actividades:
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Bús que da del te so ro

És tas son al gu nas afir ma cio nes so bre la se xua li dad. Ten drás que en con trar per -
so nas que es tén de acuer do con al gu na de ellas. Pe di les que fir men al la do
de la afir ma ción. (Re cor dá que no se pue de usar un nom bre más de una vez.)
En las ho jas de otras per so nas, fir má so la men te aque llas con las que es tás de
acuer do, nun ca las que re cha zás o con las que no es tás de acuer do.

D E S A R R O L L O

Afir ma ción Fir ma

1. El si da cam bia rá la con duc ta se xual 
de la ma yo ría de la gen te.

2. En una so cie dad ideal, las ideas acerca
de las conductas sexuales de be rían ser
igua les pa ra va ro nes y mu je res.

3. Las clí ni cas y los pro gra mas co mu ni ta rios
de be rían en tre gar pre ser va ti vos a los 
y las ado les cen tes se xual men te ac ti vos.

4. La gen te que se con ta gia con el si da 
se lo me re ce.

5. Me sen ti ría có mo do con ver san do 
con mi com pa ñe ro o com pa ñe ra 
so bre su in te rés ha cia una per so na 
del mis mo se xo.

6. Los hom bres se preo cu pan más 
por el si da que por el em ba ra zo.
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Te ner en cuen ta que es po si ble ade cuar o cam biar las fra ses a la te má ti ca o
ne ce si da des del gru po y del mo men to. Ade más, se ría opor tu no li mi tar el tiem -
po uti li za do en la “bús que da de fir mas”, ya que lo más en ri que ce dor es la re -
fle xión que se pro duz ca du ran te el ple na rio.

89
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Afir ma ción Fir ma

7. Las re la cio nes se xua les me jo ran 
con la edad.

8. La ma yo ría de las mu je res, por lo me nos
una vez en la vi da, son for za das a te ner
con tac to se xual cuan do no lo de sean.

9. Exis ten otras al ter na ti vas pla cen te ras
ade más del coi to.

10. Es tá bien que una mu jer es té pre pa ra da
y lle ve con si go pre ser va ti vos.

11. La gen te pue de go zar sus re la cio nes 
se xua les usan do pre ser va ti vos.

12. De be ser obli ga to rio que la gen te 
que tie ne prác ti cas de ries go pa ra 
con traer el si da se so me ta a la 
prue ba de an ti cuer pos a es te vi rus.
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D. Prevención
y promoción de la salud

sexual y reproductiva
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La pre ven ción en el cam po de la sa lud im pli ca ac tuar
an tes de que se pre sen ten pro ble mas o en fer me da des
en nues tro cuer po y nues tra men te. El di cho po pu lar
“me jor pre ve nir que cu rar” alu de a es to y re sal ta la po -
ten cia li dad que to dos te ne mos pa ra pre ser var nos de
even tua les pro ble mas de sa lud o en fer me da des.

Se gún la Or ga ni za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud, la
“pro mo ción de la sa lud es el pro ce so de per mi tir a las
per so nas que in cre men ten el con trol de, y me jo ren,
su pro pia sa lud”.1

La pro mo ción de la sa lud se con si gue por me dio de
tres me ca nis mos (in trín se cos): el au to cui da do, o de ci -
sio nes y ac cio nes que el in di vi duo to ma en be ne fi cio
de su pro pia sa lud, y la ayu da mu tua, o ac cio nes que
las per so nas rea li zan pa ra ayu dar se unas a otras. Ade -
más, im pli ca fa vo re cer en tor nos sa nos que pro pi cien
la sa lud. 

En otras pa la bras: la pro mo ción de la sa lud es el pro -
ce so me dian te el cual los in di vi duos y las co mu ni da -

des es tán en con di cio nes de ejer cer un ma yor con trol
so bre los de ter mi nan tes de la sa lud y de ese mo do
me jo rar su es ta do de sa lud. La pro mo ción de la sa -
lud, co mo prin ci pio, abar ca a to da la po bla ción en el
con tex to de su vi da co ti dia na; pa ra ello es fun da men -
tal que exis ta una par ti ci pa ción co mu ni ta ria efec ti va
en la de fi ni ción de los pro ble mas, en la to ma de de -
ci sio nes y en las me di das em pren di das pa ra mo di fi -
car y me jo rar los fac to res de ter mi nan tes de la sa lud.
Por lo tan to, im pli ca una coo pe ra ción es tre cha en tre
to dos los sec to res de la so cie dad, con vis tas a ase gu -
rar que el en tor no glo bal pro mue va la sa lud.

Violencia de género

La violencia contra las niñas, las adolescentes y las
mujeres se suele denominar “violencia de género”, ya
que sucede porque los varones que las maltratan se
encuentran en una posición de mayor poder que ellas
y se valen de esta posición para violentarlas. La may-
oría de estos varones tienen una relación con sus víc-
timas. Suelen ser sus: novios, padres, padrastros, her-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 Promoción de la salud: una antología. Publicación científica N.o 557, Organización Panamericana de la Salud, Washington D.C., 1996.

¿Qué significa 
prevención?
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manos, jefes, hijos, y otros.  Esta situación de poder
está basada en diferencia de edades, condiciones
económicas, experiencias, jerarquía en el grupo famil-
iar y/o en el ámbito laboral. 
Existen tipos de violencia contra mujeres y niñas, las
tres formas principales son:

• Psíquica: Conductas orientadas a la desvalorización
de la víctima: desprecio, humillación, culpabilización,
indiferencia ante sus necesidades, opiniones, activi-
dades o trabajos, control de sus actividades. Todas
estas producen en la mujer o niña un deterioro de su
autoestima, de la seguridad en sí misma, su inde-
pendencia y autodeterminación. Esto las debilita y las
vuelve aún más vulnerables a la violencia.

• Física: Es una acción intencional que provoca o
puede provocar daños o lesiones en el cuerpo de la
víctima. Pueden ser empujones, golpes, quemaduras,
cortes con armas cortantes e incluso heridas con
armas de fuego.

• Sexual: Contactos sexuales practicados en contra
de la voluntad de las mujeres, adolescentes o niñas,
que las obliga a soportar o a realizar, bajo coacción
y/o amenaza, actos de naturaleza sexual.

La violencia contra las niñas, las adolescentes y las
mujeres sucede en todos los países del mundo y
atraviesa a todas las condiciones socioeconómicas,
creencias religiosas, etnias, orientaciones sexuales. 

Como consecuencia de esta violencia, muchas de ellas
sufren secuelas irreversibles, pero lo que es aún más
grave es que muchas mujeres, adolescentes y niñas son
asesinadas en situación de violencia de género. A este
tipo de delitos se los denomina “femicidios”.

Actualmente en Argentina, no se conoce el número
real de mujeres víctimas del femicidio, ya que aún el

gobierno ha desarrollado estadísticas al respecto. Sin
embargo, sabemos por los medios de comunicación
que en 2009 fueron asesinadas 231 niñas, adoles-
centes y mujeres.

La violencia no empieza de un día para el otro. Suele
ir aumentando, e incluso se empieza a padecer vio-
lencia psicológica y luego aparece la física y/o sexu-
al. También es habitual que el agresor cuando lastima
físicamente a la mujer luego le pide perdón y prom-
ete no hacerlo más. Pero al tiempo vuelve a hacerlo
y así va aumentando la frecuencia y gravedad de las
lesiones. En general, el femicidio constituye el coro-
lario de una larga historia de maltrato. Pero ¿qué es
lo que lleva a las mujeres a soportar situaciones de
violencia que ponen en peligro su salud y su vida?
¿La víctima “nace” o “se hace”?

Evidentemente, el solo hecho de ser mujer, adoles-
cente o niña constituye un factor de riesgo porque en
la sociedad se las valora menos que a los varones.
Sin embargo, no todas sufren violencia de género.
Una víctima de violencia se va forjando a través de
las pautas culturales que va recibiendo desde su
niñez. La familia en primer lugar y la escuela en
segundo, serán quienes asignen valor social a las
niñas. En sociedades en donde se respetan por igual
los derechos de las mujeres y los varones, es menos
frecuente que ellas sufran algún tipo de violencia. En
familias, escuelas y otras instituciones en las que se
desvaloriza a las niñas, adolescentes y mujeres, en las
que los varones son los más reconocidos, ellas estarán
más expuestas a sufrir situaciones de violencia.

Es necesario aclarar que esta violencia es más habit-
ual en las parejas. En la mayoría de los casos los agre-
sores son los esposos o parejas de las víctimas, o sus
ex esposos o parejas. En los noviazgos también
puede hablar violencia. Es necesario conocer cómo
prevenir la violencia a través de los límites que hay
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que establecer, independientemente del amor que se
sienta. Los celos extremos, el deseo de saber siempre
donde está la novia, el control por el teléfono, el ale-
jamiento de amigas o amigos y compañeros de tra-
bajo, son conductas que deben ser limitadas porque
indican el aislamiento de la mujer y la pérdida de vín-
culos, algo necesario para que el agresor se vuelva
imprescindible para la novia o pareja.

¡Por eso, la prevención de la violencia es posible y
urgente! ¡¡Y las y los adolescentes tienen mucho para
hacer!! 

Em ba ra zo: ¿de ci sión o ac ci den te?

Cuan do el pe ne se in tro du ce en la va gi na y se pro du -
ce la eya cu la ción, li be ra se men, que con tie ne los es -
per ma to zoi des, y és te se de po si ta en la va gi na. Los
es per ma to zoi des en ton ces as cien den por el úte ro
has ta las trom pas de Fa lo pio y, si la mu jer es tá ovu -
lan do, po drán en con trar se con el óvu lo ma du ro. La
unión de un es per ma to zoi de con un óvu lo se lla ma
fe cun da ción y da ori gen a un em ba ra zo. Es to ocu rre
en las trom pas de Fa lo pio y lue go se su ce de una se -
rie de di vi sio nes ce lu la res que for man el hue vo, el
que se de sa rro lla rá co mo em brión y lue go co mo fe to
den tro de la ca vi dad del úte ro.

Si bien cuan do ha bla mos de em ba ra zo ado les cen te ge -
ne ral men te nos re fe ri mos a las chi cas me no res de 19
años que es tán em ba ra za das, los va ro nes de esa edad
tam bién pue den pa sar por la ex pe rien cia de ser pa -
dres du ran te la ado les cen cia. Las mu je res ad quie ren
la ca pa ci dad de re pro du cir se y pue den que dar em ba -
ra za das a par tir de la pri me ra mens trua ción. Los va -
ro nes ad quie ren es ta ca pa ci dad en la pu ber tad a par -
tir de las pri me ras po lu cio nes noc tur nas.

La ma yo ría de los em ba ra zos ado les cen tes no son bus -
ca dos ni de sea dos por nin gu no de los in te gran tes de
la pa re ja, al me nos cons cien te men te. La ocu rren cia del
mis mo pue de de ber se a múl ti ples fac to res, en tre los
que se en cuen tran una ba ja au toes ti ma, la fal ta de pro -
yec tos per so na les, las ma las re la cio nes fa mi lia res, una
his to ria fa mi liar de vio len cia y el abu so se xual y fí si co.
No obs tan te, uno de los fac to res más im por tan tes es la
fal ta de in for ma ción ade cua da so bre los te mas de se -
xua li dad y so bre los mé to dos de an ti con cep ción. Es to
úl ti mo de ter mi na que ha ya mu chos fal sos con cep tos
en tor no a las re la cio nes se xua les y su ini cio. Uno muy
fre cuen te es la creen cia de que la pri me ra re la ción se -
xual no pue de cau sar un em ba ra zo.

Un em ba ra zo en la ado les cen cia nos obli ga a to mar
de ci sio nes y res pon sa bi li da des de per so nas adul tas,
pa ra las que mu chas ve ces no es ta mos pre pa ra dos. 

El em ba ra zo en la ado les cen cia tie ne con se cuen cias
psi co so cia les tan to pa ra la mu jer co mo pa ra el va rón.
Sin em bar go, el im pac to en los va ro nes es tá me nos es -
tu dia do, da do que mu chas ve ces ellos no se ha cen car -
go del be bé por na cer. Ge ne ral men te ser ma dre o pa -
dre en la ado les cen cia con du ce a un cam bio sus tan cial
del pro yec to de vi da: la in te rrup ción o el aban do no de
los es tu dios, la ne ce si dad de sa lir a tra ba jar (a me nu -
do ob te nien do una me nor re mu ne ra ción), la ma yor po -
si bi li dad de de sem pleo, las res tric cio nes pa ra sa lir con
ami gos y la dis mi nu ción del tiem po de es par ci mien to
y re crea ción. Las mu je res sue len ser las más afec ta das
y per ju di ca das por es tas si tua cio nes, ya que mu chas
ve ces de ben asu mir la res pon sa bi li dad de la crian za y
nu tri ción sin con tar con un apo yo sos te ni do por par te
de sus com pa ñe ros. La fa mi lia y la co mu ni dad cum -
plen un pa pel fun da men tal en es tos ca sos, cuan do lo -
gran brin dar el apo yo ne ce sa rio a las y los ado les cen -
tes pa ra co la bo rar en la crian za y per mi tir les de sa rro llar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 VIDELA, M., Maternidad, mito y realidad, Buenos Aires, Nueva Visión, 1990.
3 Ar  Archivo Argentino Pediátrico, vol.108, nº6. Sociedad Argentina de Pediatría, Bs. As, 2010.
Estadísticas Vitales 2009, Dirección de Estadísticas e información, Ministerio de Salud e la Nación, noviembre de 2009. 
BIANCO, M. y otros, “La adolescencia en Argentina: Sexualidad y Pobreza”, FEIM/UNFPA, Buenos Aires, 2003.
Observatorio de la Maternidad, nº39, febrero 2011.
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una vi da que no im pi da la con ti nui dad de los es tu dios.

Las chi cas em ba ra za das de ben te ner cla ro que uno de
los de re chos hu ma nos bá si cos de los ni ños, las ni ñas
y los ado les cen tes es la edu ca ción. Por lo tan to, es ile -
gal que sean ex pul sa das de la es cue la pri ma ria o se -
cun da ria por el so lo he cho de es tar em ba ra za das.

Pe ro las con se cuen cias del em ba ra zo ado les cen te no
son só lo so cia les. En las chi cas, pue den pre sen tar se
du ran te el em ba ra zo com pli ca cio nes fí si cas que de be -
mos co no cer: ma yor fre cuen cia de ane mias por una
ma la ali men ta ción, pre sión al ta, des nu tri ción, ma yor
in ci den cia de par tos pre ma tu ros y ries gos de com pli -
ca cio nes en el par to por la in ma du rez del apa ra to re -
pro duc tor, es pe cial men te en las me no res de 15 años,
lo que pue de con du cir a un par to di fí cil y a un ma yor
nú me ro de ce sá reas. El con trol mé di co pre na tal ade -
cua do pue de dis mi nuir es tos ries gos, así co mo la
bue na con ten ción fa mi liar y co mu ni ta ria dis mi nu ye
los ries gos psi co so cia les.

Tam bién los hi jos e hi jas de ado les cen tes pue den pre -
sen tar al gu nas di fi cul ta des, co mo el ba jo pe so al na -
cer, el na ci mien to an tes de lo es pe ra do y ma yo res
pro ba bi li da des de des nu tri ción du ran te el pri mer año
de vi da y de re ci bir me nos es tí mu los psi co mo to res. 

Ser ma dre o pa dre es una ta rea her mo sa pe ro tam -
bién com pli ca da, por lo que es ne ce sa rio que po da -
mos ele gir res pon sa ble men te el mo men to en que
que re mos cum plir con es ta fun ción.

A pe sar de que mu cho se ha bla del “ins tin to ma ter -
nal”,2 la ma ter ni dad y la pa ter ni dad, más allá de ser
un he cho bio ló gi co, son fun da men tal men te un he cho
cul tu ral y so cial. Es por ello que no to dos los hom bres
y mu je res de sean ser pa dres y ma dres, y tam po co es

ne ce sa rio pa rir a un hi jo pa ra sen tir el amor y el ca ri ño
de pa dres y ma dres. Las so cie da des es ta ble cen pau -
tas o mo de los so cia les que re gla men tan la for ma en
que de be es ta ble cer se el vín cu lo ma dre-hi jo. Se apren -
de a ser pa dre y ma dre mediante lo que he mos vi vi do
co mo hi jos e hi jas, de lo que ab sor be mos de la so -
cie dad y de lo que que re mos mo di fi car. 

Por ello, la ma ter ni dad y la pa ter ni dad tie nen ras gos
di fe ren tes se gún el lu gar geo grá fi co y la épo ca que
vi vi mos.

Da tos pa ra te ner en cuen ta

Casi 117.000 mujeres adolescentes tuvieron un hijo
en el 2009 en Argentina y el 14% de las muertes
maternas registradas en el país en el 2010 corre-
sponde a mujeres adolescentes cuya edad se
encuentra entre los 10 y 19 años3 . La principal
causa de estas muertes fueron complicaciones del
aborto. 
La maternidad adolescente en Argentina presenta
una tendencia al aumento sostenido desde hace
años. Mientras que en 1980 el 13,5% de los
nacimientos del país correspondían a mujeres
menores de 20 años, en el 2007 esto aumentó al
15,6% y en el 2009 fue del 15,8%4.  
La magnitud del embarazo adolescente varía según
nivel económico y nivel educacional alcanzado. Las
adolescentes de sectores carenciados económica-
mente tienen hijos a edades muy precoces y con
mayor frecuencia que las de sectores económicos
altos, “En general, la mayoría de las madres adoles-
centes tienen un nivel muy bajo de escolaridad. A
nivel nacional, el 60% de las chicas que en el 2000
fueron madres adolescentes no terminaron la pri-
maria.”5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 VIDELA, M., Maternidad, mito y realidad, Buenos Aires, Nueva Visión, 1990.
3 Archivo Argentino Pediátrico, vol.108, nº6. Sociedad Argentina de Pediatría, Bs. As, 2010.
4 Estadísticas Vitales 2009, Dirección de Estadísticas e información, Ministerio de Salud e la Nación, noviembre de 2009. 
5 BIANCO, M. y otros, “La adolescencia en Argentina: Sexualidad y Pobreza”, FEIM/UNFPA, Buenos Aires, 2003.
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Entre los 15 y los 29 años de edad, el 28% de las
mujeres son jefas de hogar y de ellas el 18,4% con-
viven y están a cargo de sus hijos, mientras que entre
los varones desciende al 11,6%.6 Esto indica cómo las
mujeres adolescentes jóvenes se hacen cargo ellas
solas de sus hijos. 

La políticas públicas frente al embarazo adolescentes
se deben enmarcar en el respeto por los derechos de
las niñas/os y adolescentes. Debemos respetar el
derecho de ellas y ellos a la maternidad paternidad
dentro del derecho a decidir informadamente. Esto es
lo más difícil, ya que todavía hoy la mayoría de las y
los adolescentes carecen de información necesaria
por las falencias en la implementación de la ley de
educación sexual integral. También por las restric-
ciones al acceso a servicios de salud amigables que
los asesoren, eduquen y provean servicios de salud
integrales. 

In for ma ción y uti li za ción de los
mé to dos an ti con cep ti vos (MAC)

Se lla ma mé to do an ti con cep ti vo a aquel que se uti li -
za pa ra evi tar un em ba ra zo. El mé to do usa do de be
adap tar se a la si tua ción y la ne ce si dad de ca da pa re -
ja, a sus con di cio nes de sa lud y a sus creen cias y va -
lo res. Es nues tro de re cho de ci dir si que re mos o no te -
ner re la cio nes se xua les, si de sea mos o no te ner hi jos
y cuán do te ner los, co mo tam bién es nues tro de re cho
ac ce der a la in for ma ción ade cua da pa ra ha cer la me -
jor elec ción po si ble.

• Abs ti nen cia pe rió di ca o mé to dos del rit mo: con sis te
en no te ner re la cio nes se xua les du ran te los días fér -
ti les de la mu jer, cuan do se pro du ce la ovu la ción (sa -
li da del óvu lo del ova rio). La ovu la ción en una mu jer
que es re gu lar su ce de al re de dor del día 14 del ci clo

se xual, con tan do los días a par tir del pri mer día de la
úl ti ma mens trua ción. Co mo el óvu lo den tro del apa -
ra to re pro duc tor fe me ni no vi ve de 12 a 48 ho ras y el
es per ma to zoi de de 48 a 72 ho ras, y co mo es di fí cil
es ta ble cer el día de la ovu la ción con pre ci sión, no se
de be te ner re la cio nes se xua les cin co días an tes y cin -
co días des pués de la fe cha pro ba ble de ovu la ción.
Las va ria cio nes del mo co del cue llo de úte ro nos ayu -
dan a co no cer el mo men to cer ca no a la ovu la ción
por que se mo di fi ca y pa re ce cla ra de hue vo. Es te mé -
to do es po co se gu ro por lo di fí cil que re sul ta es ta ble -
cer el mo men to de la ovu la ción, es pe cial men te en
las mu je res que son irre gu la res.

• Es per mi ci das: son sus tan cias quí mi cas en for ma
de cre mas, óvu los, ge les o es pon jas que, in tro du -
ci dos en la va gi na an tes del coi to, ma tan los es per -
ma to zoi des. Se de ben usar jun to con otro mé to do
an ti con cep ti vo por que so los son po co efec ti vos.
Se re co mien da uti li zar los jun to con el dia frag ma o
los pre ser va ti vos pa ra ga ran ti zar su se gu ri dad.

• Dia frag ma: es tá cons ti tui do por una se mies fe ra de
lá tex con un aro fle xi ble que a mo do de ca pu chón
cu bre el cue llo del úte ro im pi dien do el as cen so de
los es per ma to zoi des ha cia el in te rior del úte ro. El
dia frag ma lo in tro du ce la mu jer en su va gi na jun to
con una cre ma es per mi ci da an tes de la re la ción se -
xual, y no lo de be re ti rar has ta ocho ho ras des pués
del úl ti mo coi to o re la ción se xual. Po de mos sa ber si
es tá bien co lo ca do cuan do to ca mos el cue llo del
úte ro a tra vés del lá tex y cuan do no sen ti mos nin -
gu na mo les tia. El dia frag ma es reu ti li za ble, por eso
cuan do se re ti ra se de be la var y se car bien, y guar -
dar lo con fé cu la pa ra que no se da ñe el lá tex.

• T de co bre o DIU (dis po si ti vo in trau te ri no), tam bién
lla ma do es pi ral: es un pe que ño ob je to de plás ti co
con hi los de co bre o pla ta que se co lo ca en el in -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Es nues tro de re cho de ci dir si de sea -
mos o no te ner re la cio nes se xua les, si
que re mos o no te ner hi jos, cuán tos y
cuán do te ner los. Tam bién es nues tro
de re cho ac ce der a la in for ma ción ade -
cua da pa ra ha cer la me jor elec ción
po si ble.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6 Observatorio de la Maternidad, nº39, febrero 2011.
7 GOGNA, M. y otros, “Los retos de la salud reproductiva: derechos humanos y equidad social”, La Argentina que viene. Análisis 
y propuestas para una sociedad en transición, Buenos Aires, 1998.
8 UNICEF-CNM. Guía de Salud N.o 5: Las mujeres, Buenos Aires, 2002.
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te rior de la ca vi dad del úte ro. La co lo ca ción siem -
pre la ha ce un pro fe sio nal. Su ac ción con sis te en
di fi cul tar el mo vi mien to de los es per ma to zoi des
im pi dien do que as cien dan a las trom pas de Fa lo -

pio y de esa ma ne ra evi tar la fe cun da ción. Hay va -
rios ti pos de dis po si ti vos y se gún la can ti dad de
me tal que ten gan pue den du rar en tre dos y cin co
años. Es un mé to do al ta men te efec ti vo pe ro tam -
bién pue de oca sio nar al gu nas com pli ca cio nes co -
mo he mo rra gias, in fec cio nes o bien pue de des pla -
zar se. Por ello re quie re su in di ca ción pre ci sa y
con tro les mé di cos pe rió di cos.

• An ti con cep ti vos hor mo na les: las pas ti llas son pro -
duc tos far ma céu ti cos com pues tos por hor mo nas
fe me ni nas (es tró ge nos y pro ges te ro na) sin té ti cas
si mi la res a las na tu ra les. Su fun ción es evi tar que
el ova rio pre pa re y ma du re un óvu lo pa ra la fe cun -
da ción, por lo que al no pro du cir se la ovu la ción, no
ha brá un óvu lo dis po ni ble pa ra la fe cun da ción. Es -
te mé to do es el más efec ti vo, pe ro no to das las
mu je res pue den to mar las pas ti llas por que a ve ces

Mé to dos Pre ven ción del em ba ra zo Pre ven ción de ETS
an ti con cep ti vos y VIH /si daMás se gu ros Po cos se gu ros

Abs ti nen cia pe rió di ca o mé to do del rit mo X NO

Es per mi ci das (so los) X NO

Dia frag ma (con es per mi ci da) X NO

T de co bre /DIU o es pi ral X NO

An ti con cep ti vos hor mo na les:
- pas ti llas X NO
- in yec cio nes X NO
- de emergencia X NO

Coi to in te rrum pi do X NO

Mé to do de lac tan cia ame no rrea (ME LA) X NO

Pre ser va ti vo mas cu li no X SÍ

Pre ser va ti vo fe me ni no X SÍ

Es nues tro de re cho de ci dir si de sea -
mos o no te ner re la cio nes se xua les, si
que re mos o no te ner hi jos, cuán tos y
cuán do te ner los. Tam bién es nues tro
de re cho ac ce der a la in for ma ción ade -
cua da pa ra ha cer la me jor elec ción
po si ble.
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pro du cen com pli ca cio nes en el or ga nis mo o es tán
con train di ca das pa ra esa mu jer. Las pas ti llas las
de be in di car un mé di co y se de ben lle var a ca bo
con tro les pe rió di cos ya que se tra ta de un me di ca -
men to. Se pue den to mar lar go tiem po (años) sin
ne ce si dad de in ter va los a los me ses. Es tos pro duc -
tos hor mo na les tam bién se pre sen tan en otras for -
mas co mo in yec cio nes o en un dis po si ti vo sub cu -
tá neo (que no es tá dis po ni ble en nues tro país). 

• Coi to in te rrum pi do: con sis te en que el hom bre ex -
pul se el se men du ran te la eya cu la ción fue ra de la va -
gi na (aca bar afue ra). Es te mé to do re quie re un muy
buen con trol por par te del hom bre pa ra re ti rar su pe -
ne en el mo men to del or gas mo, lo cual ha ce que
sea po co se gu ro. Por otra par te, el hom bre an tes de
eya cu lar se gre ga un lí qui do lla ma do lí qui do pre se mi -
nal que pue de con te ner es per ma to zoi des. Tam po co
es se gu ro en el ca so de que eya cu le cer ca de la en -
tra da de la va gi na, ya que, por la al ta mo vi li dad de
los es per ma to zoi des, és tos pue den en trar y as cen -
der has ta las trom pas y en con trar se con un óvu lo.

• Mé to do de lac tan cia ame no rrea (ME LA): cuan do la
mu jer ama man ta a su be bé en for ma ex clu si va (sin
ofre cer le agua, ju go o té) con ma ma das muy fre -
cuen tes (ocho a diez por día) y no se pre sen tan pe -
río dos mens trua les, no ovu la rá has ta al re de dor del
sex to mes. Pa ra es te mé to do la lac tan cia de be ser
ex clu si va; si la lac tan cia es par cial, no es un mé to -
do an ti con cep ti vo efi caz y la mu jer pue de que dar
em ba ra za da. Por otro la do, mu chas mu je res rei ni -
cian la ovu la ción sin ad ver tir lo, an tes de la pri me ra
mens trua ción lue go del par to. Co mo to dos los mé -
to dos, pue de te ner fa llas, por lo que se re co mien da
con sul tar en el cen tro de sa lud so bre la con ve nien -
cia de agre gar al gún otro mé to do an ti con cep ti vo.8

• Anticoncepción Hormonal de Emergencia AHE:
Son pastillas que contienen las mismas hormonas
femeninas que se usan como anticonceptivos

habituales, pero en mayor cantidad. Actúan evi-
tando que el espermatozoide fecunde al óvulo,
impidiendo el embarazo. No lo interrumpen. Como
su nombre indica, se usan en casos de emergen-
cia: cuando se produjo una relación sexual despro-
tegida: sin preservativo, ni se usó otro método anti-
conceptivo, o se rompió el preservativo o se salió
durante la relación, o en caso de violaciones, y se
desea evitar un posible embarazo. Se deben tomar
hasta en los primeros 5 días después de la
relación sexual desprotegida, en lo posible en los
3 días siguientes (72 horas) para ser más efectivas.
No se producen efectos colaterales o problemas
de salud, pero no son de uso regular.   

• Pre ser va ti vos: exis ten dos ti pos de pre ser va ti vos:
uno más co no ci do, usa do por los va ro nes, es el
pre ser va ti vo mas cu li no, y tam bién es tá el que uti -
li zan las mu je res, el pre ser va ti vo fe me ni no. Am bos
cum plen la mis ma fun ción que es la de im pe dir la
lle ga da de los es per ma to zoi des a la ca vi dad ute ri -
na. Ade más de su efec to an ti con cep ti vo, son los
úni cos que pre vie nen las in fec cio nes de trans mi -
sión se xual in clui do el VIH /si da. La fa lla de es te
mé to do se de be prin ci pal men te al mal uso o a la
ma la ca li dad de los pre ser va ti vos, por eso es im -
por tan te que tan to los va ro nes co mo las chi cas se -
pan có mo se usa. 

¿Có mo se usan los pre ser va ti vos?

A ve ces se di ce que los pre ser va ti vos no son se gu -
ros; es to se de be a que no se sa ben usar co rrec ta -
men te. Por eso es muy im por tan te apren der có mo
se usan.

      – Pre ser va ti vo mas cu li no o pro fi lác ti co

En ge ne ral se lo de no mi na “fo rro” y pa ra usar lo co -
rrec ta men te se de ben se guir los si guien tes pa sos.
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1. Com prar los pre fe ren te men te en far ma cias o en
lu ga res don de los pre ser va ti vos no ha yan es ta do
ex pues tos al sol ni al ca lor.

2. Fi jar se en el en va se la fe cha de ven ci mien to y, si
son de fa bri ca ción na cio nal, que el lle ven el se llo
IRAM. Tam bién de be mos con tro lar que el en va se
es té ce rra do her mé ti ca men te. 

3. Abrir el en va se cui da do sa men te (no con los dien -
tes) pa ra evi tar ras par o rom per el pre ser va ti vo. 

4. Aten ción: ¡No de be de sen ro llar se an tes de ser
usa do! 

5. Fi jar se si el co lor del lá tex es uni for me. Si es tá
más os cu ro en al gu na zo na, se re co mien da ti rar -
lo y usar otro pre ser va ti vo.

6. Los pre ser va ti vos vie nen lu bri ca dos (mo ja dos). Si
no es así, agre gar le un lu bri can te de ri va do del
agua y no va se li na, por que da ña el lá tex y el pre -
ser va ti vo pue de rom per se.

7. Evi tar to do ti po de pe ne tra ción (va gi nal, oral o
anal) an tes de te ner pues to el pre ser va ti vo.

8. Pa ra po ner se el pre ser va ti vo, el pe ne de be es tar
rígido. Ubi car el pre ser va ti vo en la pun ta del pe -
ne y apre tar la te ti lla de la pun ta pa ra que sal ga
el ai re. De sen ro llar lo so bre el pe ne (man te nien do
apre ta da la te ti lla) des de la pun ta has ta la ba se
del mis mo. Re cién cuan do es tá co lo ca do el pre -
ser va ti vo pue de rea li zar se la pe ne tra ción.

9. Lue go de la eya cu la ción y an tes de que el pe ne
de je de es tar erecto, re ti rar lo y sa car el pre ser va -
ti vo cui da do sa men te pa ra no de rra mar se men.

10. Des pués de sa car lo, se de be ha cer un nu di to pa -
ra que no se de rra me el se men y tirarse a la ba -
su ra. Es pe li gro so de jar pre ser va ti vos usa dos ti ra -
dos en la ca lle o las pla zas por que al gún chi co o
adul to pue de aga rrar los o pueden ser to ca dos por
los re co lec to res de  ba su ra, y si el se men es fres co
y tie ne el VIH, pue de trans mi tir se el vi rus a tra vés
de al gu na he ri da en la piel.

11. Los pre ser va ti vos mas cu li nos no se reu ti li zan.

– Pre ser va ti vo fe me ni no

Tam bién se lo de no mi na “fo rro”. Su uso to da vía no es -
tá muy di fun di do, so bre to do por que es muy ca ro. Tie -
ne for ma de tu bo; no es de lá tex co mo el mas cu li no,
si no de otro ma te rial que se lla ma po liu re ta no, y es
muy pa re ci do a las bol sas de nai lon. Es te tu bo tie ne
un ex tre mo abier to y otro ce rra do, con un ani llo plás -
ti co muy fle xi ble y blan do, uno li bre en su in te rior y
otro ado sa do al ex tre mo abier to. El ani llo li bre es más
chi co. Pa ra usar lo co rrec ta men te de ben se guir se los
si guien tes pa sos.

1. Pre sio nar el aro más chi co de ma ne ra de for mar
un ocho e in tro du cir lo en la va gi na has ta el fon do
de la mis ma. Es ta rá bien co lo ca do cuan do ya no
se sien ta ni cau se mo les tias. Los pre ser va ti vos fe -
me ni nos vie nen lu bri ca dos y la in tro duc ción en la
va gi na no due le ni cau sa mo les tias.

2. Con tro lar que el aro más gran de que de por fue ra
de la va gi na, cu brien do la vul va, pa ra que el pe ne
pue da in tro du cir se sin pro ble mas ni ries gos de em -
ba ra zo o de trans mi sión del VIH.

3. Lue go de la re la ción se xual, re ti rar el pre ser va ti vo
de la va gi na apre tan do el aro que cu bre la vul va,
gi rán do lo y ti ran do sua ve men te ha cia afue ra. Es
con ve nien te re ti rar lo mien tras la mu jer es tá re cos -
ta da pa ra evi tar que se de rra me se men.

4. Igual que los pre ser va ti vos mas cu li nos, los fe me ni -
nos no de ben arro jar se en la ca lle o en pla zas pa -
ra evi tar ries gos a otras per so nas. 

5. Los pre ser va ti vos fe me ni nos no se reu ti li zan.
Las per so nas con VIH /si da de ben usar pre ser va ti vos
en sus re la cio nes se xua les, no só lo pa ra no trans mi tir
el vi rus a sus pa re jas, si no tam bién pa ra pro te ger se a
sí mis mas del ries go de “rein fec cio nes”, es de cir que
el or ga nis mo re ci ba más vi rus de otras per so nas.
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Ac tos que no pre vie nen el em ba ra zo

- La va dos va gi na les: la var la va gi na des pués de una
re la ción se xual, con la pre ten sión de des truir los
es per ma to zoi des que hay en ella, no sir ve pues los
es per ma to zoi des lle gan muy rá pi da men te al cue llo
de úte ro.

- Te ner re la cio nes se xua les va gi na les du ran te la mens -
trua ción: hay po cas po si bi li da des; teó ri ca men te no
hay óvu los ma du ros en los ova rios, pe ro la ovu la -
ción pue de pro du cir se en cual quier mo men to.

- Te ner re la cio nes se xua les cuan do la ma má ama -
man ta y re fuer za la ali men ta ción del be bé con le -
che ma ter ni za da o pa pi llas. En es te pe río do la mu -
jer pue de es tar sin mens truar du ran te unos me ses
has ta que se nor ma li ce la fun ción hor mo nal des -
pués del par to. Cuan do una mu jer ama man ta a su
hi jo pue de ovu lar y pro du cir se el em ba ra zo sin ha -
ber se res ta ble ci do los ci clos mens trua les.

- La pri me ra re la ción se xual: siem pre que ha ya eya -
cu la ción den tro de la va gi na y se pro duz ca du ran -
te la ovu la ción, pue de ori gi nar un em ba ra zo.

- Te ner re la cio nes se xua les de pie, con la pre ten sión
de que el se men se sal ga rá pi do de den tro de la
va gi na y no se pro duz ca em ba ra zo. Es to es FAL SO:
la po si ción no evi ta ni fa ci li ta los em ba ra zos.

Vea mos al gu nas ci fras…

“La En cues ta Per ma nen te de Ho ga res apli ca da so la -
men te a la po bla ción fe me ni na en 1994 re por ta una
pre va len cia ma yor del 50% de uso de mé to dos an ti -
con cep ti vos en tre las mu je res se xual men te ac ti vas. 

“En to dos los aglo me ra dos ana li za dos se ob ser van di -
fe ren cias sig ni fi ca ti vas en la pro por ción de usua rias
ac tua les se gún edad: en el gru po de 15 a 19 años
(ado les cen tes) es ta pro por ción va ría en tre el 31% y el
45%, mien tras que en el res to de las mu je res en edad
fér til es ta pro por ción va ría en tre el 53% y el 68%.
Una si tua ción atí pi ca es la de las ado les cen tes de la
ciu dad de Bue nos Ai res, que re por tan una pre va len -
cia de uso de an ti con cep ti vos de 86%, por en ci ma de
los ni ve les de pre va len cia pro me dio pa ra las mu je res
adul tas en to dos los aglo me ra dos re le va dos.

“Tam bién en to dos los aglo me ra dos pue de ob ser var -
se una re la ción po si ti va en tre ni vel de es co la ri dad y
el uso de mé to dos an ti con cep ti vos: a ma yor ni vel de
es co la ri dad, ma yor pro por ción de mu je res re por tan
usar un mé to do an ti con cep ti vo.

“Pa ra el sub gru po de las mu je res ado les cen tes, se re -
por tó la si guien te pre va len cia se gún ti po de mé to do
en to dos los aglo me ra dos: píl do ra (52%), pre ser va ti vo
(34%), rit mo (20%), dis po si ti vo in trau te ri no (3%), dia -
frag ma (0,3%) y otros mé to dos (4%).” 9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9 GOGNA, M., ob. cit.
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En fer me da des 
de trans mi sión se xual (ETS)

“Las en fer me da des de trans mi sión se xual (ETS) son
en fer me da des in fec cio sas pro du ci das por gér me nes
(bac te rias, pa rá si tos, hon gos y vi rus) que se ad quie ren
prin ci pal men te du ran te las re la cio nes se xua les.”10 Es -
tas in fec cio nes se trans mi ten de una per so na in fec ta -

da a otra “a tra vés de re la cio nes se xua les des pro te gi -
das, es de cir, sin el uso del pre ser va ti vo o con dón”.11

“El uso del pre ser va ti vo es el me jor mo do de evi tar las
y pre ve nir las. La rea li dad mues tra un im por tan te au -
men to en el nú me ro de per so nas afec ta das por las
ETS. Es ne ce sa rio su pe rar mu chos pre jui cios con res -
pec to a las en fer me da des de trans mi sión se xual. Pe se
a que en la ma yo ría de las so cie da des son los hom -
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ETS Agen te pro duc tor

Sí fi lis Bac te ria Tre po ne ma

Go no rrea Bac te ria Go no co co

Cla mi dia Bac te ria Cla mi dia

Tri cho mo nas Pa rá si to 

Mi co sis Hon go Cán di da

Her pes Vi rus Her pes sim plex

HPV Vi rus del Pa pi lo ma Hu ma no

He pa ti tis B Vi rus de la he pa ti tis B

He pa ti tis C Vi rus de la he pa ti tis C

Si da VIH

Sín to mas

1ª eta pa: úl ce ras, am po llas o lla gas
no do lo ro sas y gan glio in gui nal.
2ª eta pa: le sio nes en la piel.

Se cre ción de pus por el pe ne y
la va gi na. Ar dor y do lor al ori nar.

Se cre ción ure tral de pus en el
hom bre.

Flu jo ver do so, mal olor, pi ca zón.

Flu jo blan co es pe so, co mo le che
cor ta da, pi ca zón.

Úl ce ras y am po llas do lo ro sas.

Ve rru gas en la vul va, la va gi na 
y el cue llo del úte ro.

Pér di da de ape ti to, ma les tar ge ne -
ral, vó mi tos, piel y ojos ama ri llos.

Pue de no te ner sín to mas o pre sen -
tar los mis mos que la he pa ti tis B.

Can san cio, dia rreas y vó mi tos
que no ce den, tos, in fec cio nes
opor tu nis tas, tu mo res. Gan glios
que au men tan de ta ma ño.

Com pli ca cio nes

Da ños en el co ra zón y el ce re bro.
Pue de provocar mal for ma cio nes
en el be bé de una ma dre in fec ta da.

In fer ti li dad.
In fla ma ción cró ni ca de la prós ta ta.

In fer ti li dad.

Fa vo re ce otras ETS.

Fa vo re ce otras ETS.

Fa vo re ce otras ETS.

Al gu nos ti pos fa ci li tan 
el cán cer de cue llo de úte ro.

Ci rro sis, in su fi cien cia 
de la fun ción del hí ga do.

Ci rro sis, in su fi cien cia he pá ti ca.

Di ver sos pro ble mas cró ni cos 
de sa lud.
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bres quie nes tie nen ma yor nú me ro de pa re jas se xua -
les, mu cha gen te aún con si de ra, in co rrec ta men te, que
es tas en fer me da des son ‘en fer me da des de mu je res’.
Las en fer me da des de trans mi sión se xual pue den afec -
tar tan to a va ro nes co mo a mu je res. La per so na que
pa de ce una de es tas en fer me da des no de be sen tir se
cul pa ble, si no asu mir una con duc ta que la pro te ja e
im pi da su pro pa ga ción.”12

“Ac tual men te, la ma yo ría de las ETS son tra ta bles y cu -
ra bles. Es esen cial que am bos miem bros de la pa re ja
rea li cen los tra ta mien tos pa ra pre ve nir rein fec cio nes.”13

Mu chas ve ces las mu je res con vi ven con flu jo va gi nal
du ran te lar gos pe río dos de su vi da sin con sul tar y,
aun que les pi que, ten gan feo olor, se sien tan hú me -
das e in có mo das, pien san que es ta si tua ción es “nor -
mal”. “La ver güen za es mu chas ve ces la ra zón por la
cual no se ha bla de es tos te mas y se de mo ra la con -
sul ta y el tra ta mien to.”14

En el si guien te cua dro se des cri ben las ca rac te rís ti cas
de las ETS.

VIH /si da

¿Qué es?

VIH quie re de cir: vi rus de la in mu no de fi cien cia hu ma na.
Aho ra vea mos qué sig ni fi ca ca da una de es tas pa la bras.
Un vi rus es un ser vi vo muy pe que ño, que só lo se pue -
de ver en un mi cros co pio es pe cial. 

Pa ra cui dar se de las en fer me da des, el cuer po hu ma -
no tie ne un sis te ma de de fen sas que se lla ma “sis te -
ma in mu ni ta rio”. El VIH lo ata ca, de jan do a las per so -
nas in de fen sas y fa vo re cien do que se in fec ten con
otros vi rus y gér me nes. Cuan do el sis te ma in mu ni ta -
rio co mien za a te ner es tas de fi cien cias en su fun cio -

na mien to, ha bla mos de in mu no de fi cien cia.

El VIH vi ve en los flui dos (es de cir, en los lí qui dos) del
cuer po hu ma no. Fue ra de él so bre vi ve só lo unas ho -
ras. En una per so na in fec ta da por el VIH, la san gre es
el flui do que tie ne ma yor can ti dad de vi rus, se gui do
por el se men (si es va rón) y el flu jo va gi nal (si es mu -
jer). El VIH tam bién vi ve en la le che ma ter na.

Si bien el vi rus tam bién pue de vi vir en otros lí qui dos
del cuer po, co mo la sa li va, la trans pi ra ción o las lá gri -
mas, es tan po qui ta la can ti dad que se en cuen tra en
es tos flui dos, que re sul ta im po si ble la trans mi sión del
vi rus a otra per so na. Por eso, es cier to lo que siem pre
nos di cen acer ca de que el vi rus no se trans mi te por
abra zos, be sos, o por com par tir el ma te o la ro pa.

¿Cuál es la di fe ren cia en tre vi vir 
con el VIH y vi vir con si da?

Las personas que viven el VIH no sufren ningún sín-
toma. Se sienten saludables. Pueden hacer una vida
normal, aunque deben cuidar su sistema inmunitario.

Evitando:

•acercarse a personas con enfermedades contagiosas
(como la gripe);
•exponerse a situaciones de estrés o depresión;
•tener relaciones sexuales sin usar preservativos y
compartir elementos cortantes o punzantes, para pre-
venir reinfecciones.

Intentando:

•tener una dieta equilibrada;
•cumplir con las horas de descanso adecuadas;
•gozar de una buena contención familiar y de los amigos;
•cumplir con un tratamiento y recibir asistencia médi-
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12 UNICEF/Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, ob. cit.
13 BIANCO y cols., ob. cit.
14 Ibíd.

Manual interior 011_*Manual interior.qxd  8/26/11  6:16 PM  Page 102



H
E
R
R
A

M
I
E
N

T
A

S
 
C

O
N

C
E
P
T
U

A
L
E
S

103

ca, psicológica y social adecuada, para disminuir sus
posibilidades de enfermar.

Las personas que viven con el VIH, cuando presentan
síntomas y signos que aparecen como consecuencia
de la disminución de las defensas que produce el VIH
en el organismo, se dice que tienen SIDA. En esto
influyen diversos aspectos: el tiempo transcurrido des-
de que entró el VIH en el organismo, el tipo de
tratamiento que se haya realizado, la alimentación, el
estado de ánimo, la situación económica y laboral,
entre otros.

Al quedarse el organismo sin defensas, aparece una
variedad de problemas de salud. La pérdida de peso, la
diarrea, la neumonía, la tuberculosis y algunos tumores
son algunos ejemplos.

La realización de un tratamiento adecuado puede evi-
tar o disminuir estos síntomas. Más aún, gracias a los
avances en materia de tratamientos, existen personas
que viven con el VIH hace casi dos décadas sin desar-
rollar síntomas. La comunidad científica está investi-
gando la posibilidad de que el VIH se convierta en una
infección crónica con la que las personas puedan con-
vivir toda su vida sin desarrollar los síntomas de la
enfermedad.

¿Có mo se trans mi te?

El VIH se transmite por tres vías: la sexual, la sanguínea
y de madre a hijo. Debemos recordar que tanto las per-
sonas que viven con el VIH como las que viven con
sida pueden transmitir la infección. 

La vía de transmisión sexual ocurre por relaciones sex-
uales sin usar preservativos masculinos o femeninos. El

virus se transmite por relaciones sexuales vaginales
(penetración pene-vagina), anales (penetración pene-
ano) y orales (penetración del pena en la boca o de la
lengua en relaciones homosexuales femeninas).

Las relaciones sexuales sin el uso de preservativos u
otra protección son la forma más habitual de contraer
el VIH en la Argentina. En los últimos años creció
muchísimo el número de mujeres jóvenes y adoles-
centes que se infectaron por esta vía. Al contrario de
lo que se suele pensar, esto no obedece a que hayan
tenido relaciones sexuales con muchos varones; a
menudo las mujeres no se cuidaron porque no se ani-
man a exigir a los varones el uso del preservativo, por
miedo a ser abandonadas o a que desconfíen de
ellas, o porque no se animan a comprar preservativos
y llevarlos porque les da vergüenza. Y menos todavía
se animan a aprender la manera correcta de colocar-
lo, ya que muchas sienten que eso es “cosa de hom-
bres”. Lamentablemente en Argentina no se comer-
cializa ni distribuye el preservativo femenino por eso
tan solo nos referimos al preservativo masculino. 

Por otro lado, la forma de los genitales femeninos
hace que las mujeres sean más vulnerables que los
varones a contraer el VIH por relaciones sexuales
vaginales.

La vagina tiene forma de recipiente y el semen que-
da alojado allí mucho tiempo; también aumenta el
riesgo la presencia de lastimaduras en la vulva o vagi-
na, algunas de las cuales no se sienten pero consti-
tuyen una vía de entrada para el VIH. Las relaciones
sexuales anales y orales sin preservativos son tam-
bién riesgosas: el semen tiene mucha cantidad de
virus y es común que en la boca existan pequeñas
lastimaduras, debidas al cepillado de dientes o a
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problemas en las encías, o que durante el coito anal
se produzcan lesiones en las paredes del recto. 

En los varones el riesgo es menor porque los geni-
tales están “fuera de su cuerpo” y por ello, en las rela-
ciones sexuales vaginales, no tienen tanto tiempo de
contacto con el flujo vaginal de la mujer. Además,
ven su pene todos los días cuando hacen pis y les es
más fácil que a las mujeres percibir lastimaduras u
otras anormalidades y consultar rápidamente a un
profesional de la salud. 

La vía de transmisión sanguínea se produce cuando
la sangre de una persona que vive con VIH/sida entra
en contacto con la de otra persona. Actualmente, la
manera más habitual de transmisión por la vía san-
guínea es el uso compartido de jeringas y agujas
contaminadas entre las personas que consumen dro-
gas inyectables.

La vía de transmisión vertical ocurre cuando la mujer
embarazada transmite el VIH al bebé durante el
embarazo a través de la placenta, o en el parto a
través del paso por el canal vaginal, o bien más  tarde
durante el amamantamiento, en cuyo caso el bebé
contrae el virus por la leche materna.

Actualmente, esta transmisión es previsible a través
de la detección de la infección en la embarazada y
durante el tratamiento previo al parto, durante el mis-
mo. Lo ideal es que ambos miembros de la pareja se
hagan el test cuando la mujer se embaraza para
saber el estado serológico e iniciar tratamiento pre-
cozmente.

¿Quié nes con traen el VIH?15

Si bien toda la población está expuesta al riesgo de
contraer el VIH/sida, la epidemia no afecta de la mis-

ma manera a todos los continentes, a los dos sexos,
a todas las edades y a todas las condiciones sociales,
económicas y culturales.

Se estima que en Argentina en el 2010 viven alrede-
dor de 130.000 personas infectadas por el VIH, la
mitad conoce su condición. El 69% de los infectados
se atienden en el sistema público de salud. En el
2009 había 29.886 personas en tratamiento en hos-
pitales públicos. 

La relación entre la cantidad de varones y mujeres
con VIH ha sufrido una gran variación a lo largo del
tiempo. En los primeros años de la epidemia se reg-
istraban 13 hombres enfermos por cada mujer. En el
período 2007-09, por cada diecisiete hombres se
notificó una mujer. Estos datos dan cuenta del crec-
imiento de la epidemia entre las mujeres 

Respecto a las vías de transmisión, en el 2010 la prin-
cipal forma en hombres y mujeres es la vía sexual
con un predominio en las mujeres de las relaciones
heterosexuales y en los hombres se comparte con las
relaciones homosexuales. 

La mortalidad ha disminuido debido al impacto de la
medicación antirretroviral que, si bien no cura, con-
sigue disminuir a niveles muy bajos, casi impercepti-
bles, los virus en la sangre, y disminuir las infecciones
y enfermedades agregadas. 

Si volvemos sobre la pregunta “¿Quiénes contraen el
VIH/sida?”, las pruebas epidemiológicas demuestran
que, si bien todas las personas estamos expuestas,
hay poblaciones más vulnerables que otras.

La situación de pobreza constituye un factor muy
importante de vulnerabilidad frente al VIH/sida
porque en muchos casos resulta un obstáculo para:

En la Ar gen ti na, la for ma más ha bi tual
de con traer el VIH son las re la cio nes
se xua les sin el uso de pre ser va ti vo.
Los jó ve nes cons ti tu yen el gru po más
afec ta do. Pa ra cui dar te y cui dar a
quien es tá con vos, exi gí el uso del pre -
ser va ti vo.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

15 Los datos epidemiológicos se extrajeron de: Unidad Coordinadora Ejecutora en VIH/sida y ETS. Ministerio de Salud de la Nación.
Informe: “El sida en la Argentina, la situación entre 1982 y 2000. La transmisión madre-hijo”, marzo de 2000.
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• acceder a la información adecuada;
• asistir de forma periódica a la escuela;
• acceder a los servicios de salud;
• adquirir preservativos;
• evitar que la prostitución (explícita o encubierta)
sea una fuente de recursos para la subsistencia;
• prevenir que el malestar social promueva el con-
sumo de alcohol y el uso de drogas;
• promover comportamientos preventivos del VIH/
sida cuando la situación de salud y las condiciones
de vida en general son inadecuadas.

Las mujeres niñas, adolescentes y jóvenes son espe-
cialmente vulnerables a las pautas culturales que
obstaculizan la negociación con los varones sobre el
uso del preservativo. Desde chiquitas, las mujeres en
general aprenden que los hombres son los que
toman las decisiones, y este aprendizaje se traslada
también al terreno de las relaciones sexuales.

Estas pautas hacen que muchas veces las chicas no
se animen a solicitar a los varones el uso de preser-
vativos y terminen teniendo relaciones sexuales que
las exponen a riesgos de embarazos no planificados
y a enfermedades de transmisión sexual, incluido el
VIH/sida. Muchas veces, el “amor” que sentimos por

una persona o el hecho de conocerla desde hace
mucho tiempo nos hace sentir como imposible que
esa persona pueda estar infectada por el VIH/sida.
Sin embargo, hay que tener claro que esta posibilidad
existe, como lo demuestra el crecimiento de la epi-
demia entre las mujeres en la Argentina.

La propagación del VIH/sida entre las mujeres en
edad de procrear aumenta la vulnerabilidad de los
bebés y los niños a causa de la transmisión vertical.

Los adolescentes varones, en especial los que usan
drogas, también constituyen un grupo vulnerable. Por
determinantes culturales, la sociedad espera que los
hombres sepan asumir riesgos, y la misma sociedad
no ofrece estrategias para que estos riesgos no se
vuelvan en contra de la salud y la vida. Por otro lado,
también resulta difícil modificar la cultura del uso de
drogas inyectables, donde el compartir los elementos
de inyección e inhalación forma parte del ritual de
consumo.

¿Có mo se pre vie ne?

La vía sexual

• Usando preservativos masculinos o femeninos en
las relaciones sexuales vaginales, anales y orales. Los
preservativos no sólo previenen el VIH y otras enfer-
medades de transmisión sexual, sino también los
embarazos no buscados.

• Decidiendo de forma compartida el uso de preser-
vativos. Muchas veces por “conocer” a la persona por
“amor” creemos que no hace falta usarlos o bien
dejamos que el otro tome la decisión sobre el uso del
preservativo.

• Practicando relaciones sexuales “no penetrativas”.
Esto quiere decir evitando las penetraciones vagi-
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En la Ar gen ti na, la for ma más ha bi tual
de con traer el VIH son las re la cio nes
se xua les sin el uso de pre ser va ti vo.
Los jó ve nes cons ti tu yen el gru po más
afec ta do. Pa ra cui dar te y cui dar a
quien es tá con vos, exi gí el uso del pre -
ser va ti vo.
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nales, orales y anales. Las caricias, los besos y otros
tipos de juegos amorosos constituyen importantes
fuentes de placer con las cuales podemos experi-
mentar sensaciones de plenitud, incluido el orgasmo.

• Previniendo el consumo de alcohol y de todo tipo
de drogas, que provocan “descontrol” y pérdida de
conciencia, y nos exponen a relaciones sexuales sin
el uso de preservativos.

La vía sanguínea

• Evitando compartir jeringas y agujas para el con-
sumo de drogas inyectables, o el tubito en el caso de
las drogas que se aspiran.

• Evitando compartir elementos cortantes, como
cepillos de dientes u hojas de afeitar.

• Asegurando las “medidas de bioseguridad” en los
servicios de salud: la sangre y sus derivados deben
ser adecuadamente analizados, y los elementos de
uso médico y odontológico deben estar esterilizados.

• Frente a una persona accidentada, lo ideal es lla-
mar inmediatamente a un servicio médico, pero si es
necesario brindarle los primeros auxilios con urgen-
cia, es recomendable que usemos guantes u otra pro-
tección, como bolsitas de polietileno para cubrir lo
más posible las manos y los brazos.

La vía vertical

Es recomendable que toda pareja que desee quedar
embarazada se realice la prueba de detección del
VIH. Pero si la mujer queda embarazada y no se
hicieron el test, también es importante que se realice
el análisis porque cuanto antes se detecte el virus y
se comience el tratamiento, menos son las probabili-

dades de transmisión del VIH al bebé y mayores las
posibilidades de las mujeres y padres de mantener
una buena calidad en su salud.

El nacimiento por cesárea reduce el riesgo de trans-
misión al bebé en el momento del parto.

Es conveniente evitar amamantar al bebé, reem-
plazando la leche materna por leches maternizadas.
Si esto no fuera posible por no disponer de medios
económicos o de agua potable, es importante saber
que el virus se transmite más fácilmente con el uso
combinado de leche materna y maternizada. Por lo
tanto, si no es posible el acceso a leches mater-
nizadas, se sugiere el uso exclusivo de leche mater-
na. Ésta debería utilizarse sólo en los seis primeros
meses de vida del bebé, para reducir los riesgos de
transmisión del VIH. Es decir, no se debe prolongar
en estos casos el amamantamiento. 

Ba rre ras con tra el VIH /si da

Existe una barrera contra la transmisión sexual del
VIH/sida. Se llama preservativo. Hombres y mujeres
pueden conseguirlos, llevarlos consigo y exigir su uso
en las relaciones sexuales. 

Pero hay otro tipo de barrera que tiene que ver con
usar o no usar preservativos. Esta otra no es preven-
tiva sino todo lo contrario. Se llama prejuicio. Si una
chica lleva preservativos en el bolsillo ¿la sociedad
considera este acto tan “normal” como si los llevara
un varón?
Es tiempo ya de deshacernos de la barrera del pre-
juicio y poner en nuestras manos la de la protección,
tomando las precauciones que nos protejan a chicos
y chicas en nuestros vínculos y utilizando preserva-
tivos en cada una de las relaciones que tengamos.
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¿Có mo se de tec ta el VIH?

El VIH se detecta con un análisis de sangre, que el
test de VIH. 

El análisis, llamado “Elisa”, debe realizarse transcurri-
das seis o más semanas de la situación en que
sospechamos que estuvimos en riesgo de contraer el
VIH. El análisis no detecta al VIH directamente, sino a
los anticuerpos que éste genera. Al período que
demora el cuerpo en producir estos anticuerpos se lo
denomina “período ventana”. El resultado “positivo” o
“reactivo” indica la presencia de anticuerpos, mien-
tras que el “negativo” o “no reactivo” indica la ausen-
cia de los mismos. El análisis debe repetirse pasados
tres meses, sin haberse expuesto al riesgo de con-
traer el virus durante este período. De esta manera, si
ambos resultados dan “negativo” o “no reactivo” la
persona confirma que no está infectada por el virus.

Existe otro análisis más complejo, que detecta al virus
directamente y se llama Westernblot.

La realización del análisis de sangre para detectar el
VIH constituye una decisión personal de cada indi-
viduo, amparada en la Ley Nacional de Sida. Para su
realización se requiere el “consentimiento informado”
de la persona a quien se le realizará el análisis. El
consentimiento informado significa que la persona
está adecuadamente informada del tipo de análisis
que se le va a hacer y acepta que se lo realicen.
Nadie puede ser obligado a someterse al análisis.
Aunque a veces las empresas se lo soliciten a los
aspirantes a un empleo, incluso las del Estado, debe-
mos saber que esto es ilegal. También es ilegal que
en los hospitales se obligue a las mujeres
embarazadas o a las personas que deben someterse
a operaciones a realizar la prueba de detección del
VIH sin su conocimiento. En otras palabras: la obli-

gación de los profesionales de la salud es informar
adecuadamente y dejar que el o la paciente decidan
hacer el estudio y cuándo realizarlo.

¿Qué su ce de con los tra ta mien tos 
pa ra el VIH /si da?

En la Argentina, las leyes 23.798, 24.455 y 24.754
establecen que el Ministerio de Salud de la Nación,
las obras sociales y las entidades de medicina prepa-
ga están obligados a cubrir los análisis para la detec-
ción del VIH, como también su atención y tratamien-
to, incluidos los medicamentos antiretrovirales.

El acceso a los medicamentos para el  VIH/sida es un
derecho humano básico de las personas, reconocido
por diferentes convenciones y declaraciones interna-
cionales, e incorporado en la Argentina en 1990.

Estos medicamentos se indican en las personas que
viven con el VIH aunque no tengan síntomas de
enfermedad. Esto les permite no desarrollar esos sín-
tomas o hacerlo en forma muy atenuada. 

Seguramente, muchos ya han escuchado hablar de
un tratamiento llamado “cóctel”. Se trata de una com-
binación de varias drogas que permite a las personas
con VIH/sida mantener o mejorar su salud. La may-
oría de las personas que sigue estos tratamientos lle-
va una vida normal y muchos científicos estudian la
posibilidad de que el virus viva para siempre en el
cuerpo de estas personas, sin causarles problemas
de salud y mucho menos la muerte.

Ahora ya hay personas que deben hacer tratamientos
combinados con drogas más nuevas, ya que han
desarrollado resistencia a las usadas más correcta-
mente. El tratamiento no debe descontinuarse sin
indicación médica.   
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He rra mien tas me to do ló gi cas

Un hijo por 24 horas17

Pue de usar se co mo cie rre de un pri mer en cuen tro al que se gui rá otro en el
que se de ba ti rán las con clu sio nes que sur jan de es ta ac ti vi dad.
Te ner en cuen ta que és ta es más ri ca si hay un en cuen tro pos te rior pa ra sa -
car con clu sio nes a par tir de las vi ven cias de ca da par ti ci pan te.

re fle xio nar so bre la de ci sión de ser pa dre y ser ma dre;
ana li zar las res pon sa bi li da des de la ma ter ni dad y la pa ter ni dad.

un hue vo cru do pa ra ca da in te gran te del gru po, una mo ne da, fo to co pia de la
ho ja del con ve nio me dian te el cual ca da uno se com pro me te a cui dar al be bé
por 24 ho ras (véase en página siguiente).

15 mi nu tos en el pri mer en cuen tro, pa ra acla rar las con sig nas; 40 mi nu tos
o más pa ra de ba tir en el si guien te en cuen tro des pués de ha ber rea li za do la
ex pe rien cia.

• Re par tir a ca da in te gran te un hue vo cru do (o pe dir les que lo trai gan de sus
ca sas).

• Arro jar una mo ne da al ai re, si cae ce ca se rá mu jer; si cae ca ra se rá va rón. Es -
to se ha rá con ca da uno de los “hue vos-hi jos” pa ra de fi nir el se xo del be bé.

• Re cor dar les que no lo pue den de jar ale ja do, ni po ner lo en la he la de ra, un
ca jón, etc. Só lo de ben en car gar lo a una per so na res pon sa ble de quien es -
tén se gu ros que lo va a cui dar bien. 

• Pro po ner les que fir men el si guien te con ve nio:

D E S A R R O L L O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

18 SNV-Ecuador/OPS-Ecuador. Me conozco y me cuido, Guía de Educación Sexual, 7º año de Educación Básica, Proyecto Espacios
Saludables, La Escuela Promotora de la Salud, Quito, 2000.

He rra mien tas me to do ló gi cas

Objetivo:

Materiales:

Duración:

Actividades:
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Un hi jo por 24 ho ras

Lu gar, fe cha y ho ra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , me com pro me to a cui dar y me res pon sa bi li zo
de es te ni ño /ni ña, exac ta men te co mo si fue ra mi hi jo/a, por 24 ho ras, a con tar des de
es te mo men to.

Mi ni ño se lla ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tie ne . . . . . . . . . . . . . .  días, . . . . . . . . . . . . . .  ho ras de na ci do,
y yo, co mo un pa dre o una ma dre res pon sa ble, voy a cui dar lo.

No de ja ré a mi hi jo/a aban do na do/a y úni ca men te po dré en car gar su cui da do a una
per so na res pon sa ble, por unos mo men tos. Pro cu ra ré evi tar que se da ñe o se las ti me.

Fir ma de res pon sa bi li dad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• A con ti nua ción de la fir ma del con ve nio, so li ci tar a los par ti ci pan tes que ano -
ten las anéc do tas más im por tan tes que les fue ron su ce dien do, así co mo las
lec cio nes apren di das du ran te las 24 ho ras. Ano tar las prin ci pa les con clu sio -
nes de es ta ex pe rien cia.

• En el se gun do en cuen tro, des pués de ha ber rea li za do la ex pe rien cia: se rea li za
un ple na rio de las con clu sio nes a par tir de las vi ven cias que ca da uno tu vo.
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He rra mien tas me to do ló gi cas

El embarazo adolescente19

re co no cer los cam bios en la vi da per so nal fren te a un em ba ra zo.

fo to co pia de la “Car ta a Nor ma” pa ra ca da par ti ci pan te, pa pe les y lá pi ces pa ra
ca da uno. Si se de ci de uti li zar un ple na rio fi nal ha brá que con tar con un afi che
y fi bras. Fo lle to con da tos so bre em ba ra zo ado les cen te (si se op ta por es te mo do
de cie rre).

una ho ra apro xi ma da men te.

• Lec tu ra en voz al ta de la car ta. Tam bién se pue de pro po ner que ca da uno
la lea en for ma in di vi dual y lue go se dis cu ta en pe que ños gru pos. Co men -
tar bre ve men te la si guien te his to ria: “Ana es una chi ca que es tá en 9º año
de Edu ca ción Bá si ca; tie ne una ami ga que se lla ma Nor ma, que se fue a vi -
vir a otra ciu dad. Ellas se es cri ben car tas to das las se ma nas; se cuen tan sus
co sas”.

Car ta a Norma

Que ri da Nor ma:

¡Es ta vez sí que me sor pren dis te con tus no ti cias! ¿Có mo es po si ble que ha yas que da -
do em ba ra za da? No lo pue do creer to da vía… ¿Qué se sien te? ¿Qué vas a ha cer? Cuan -
do lo su pe, pen sé que a cual quie ra le po día pa sar. Pe ro, vos te nías otros pla nes: que -
rías ter mi nar la se cun da ria y en trar en la es cue la de ba llet… ¿Creés que aho ra po drás 

D E S A R R O L L O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

19 SNV-Ecuador/OPS-Ecuador. Mi sexualidad, Guía de Educación Sexual, 9º año de Educación Básica, Proyecto Espacios Saludables,
La Escuela Promotora de la Salud, Quito, 2000.

Objetivo:

Materiales:

Duración:

Actividades:

Manual interior 011_*Manual interior.qxd  8/26/11  6:16 PM  Page 110



H
E
R
R
A

M
I
E
N

T
A

S
 
M

E
T
O

D
O

L
Ó

G
I
C

A
S

ha cer lo? ¿Cam bias te al gu no de tus pla nes? ¡Ten go ga nas de que me cuen tes tus nue -
vos pro yec tos!

Por lo que me con tás de San tia go, creo que él es tá eva dien do la res pon sa bi li dad. Eso
de que se irá a vi vir con vos y con tu hi jo des pués, cuan do ter mi ne la ca rre ra y con -
si ga tra ba jo… ¿Sa bés cuán tas co sas pue den pa sar en esos años? 

Só lo se lo con té a Mó ni ca –tal co mo que da mos– y se sor pren dió mu cho. Te ima gi na -
mos con tu be bé, dán do le de co mer, cui dán do lo… Tu si tua ción nos ha he cho re fle xio -
nar mu cho. Nos ha pues to a pen sar mu cho, yo en Jor ge, que me gus ta ca da vez más;
pe ro to da vía no me quie ro ca sar, es pron to pa ra te ner hi jos, aun que sí ha go pla nes pa -
ra el fu tu ro. Por fa vor, es cri bíme pron to pa ra sa ber có mo va to do. Man dá me una fo to
en la que se te no te la pan za pa ra ver te. Te de seo mu chí si ma suer te. Un abra zo.

Ana

• Pro po ner les a los par ti ci pan tes que re lean la car ta y re fle xio nen a par tir de
las si guien tes pre gun tas:
- ¿Va a cam biar la vi da de Nor ma? ¿Por qué?
- ¿Có mo cam bia ría tu vi da con un be bé?
- ¿Có mo crees que se sien te Nor ma?
- ¿Qué sen ti rías o pen sa rías si ma ña na fue ras ma má o pa pá?

• Pro po ner les que le es cri ban una car ta a Nor ma, di cién do le lo que ca da uno
pien sa y sien te. Tam bién se pue den com par tir las re fle xio nes en un ple na rio
y ela bo rar las con clu sio nes en una car te le ra, pro po ner nue vos ta lle res so bre
pre ven ción de em ba ra zos no de sea dos o re par tir en tre los par ti ci pan tes un
fo lle to con da tos ac tua li za dos so bre el te ma.
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He rra mien tas me to do ló gi cas

Preguntas, respuestas y análisis20

ofre cer in for ma ción am plia so bre pla ni fi ca ción fa mi liar.

tex tos, fo lle tos, re vis tas que tra ten el te ma de la pla ni fi ca ción fa mi liar, ho jas
de pa pel, la pi ce ras o fi bras, ba lan za real o di bu ja da, pa pe li tos pa ra co lo car las
ra zo nes.

dos ho ras apro xi ma da men te.

Pri me ra par te: dis pa ra dor (30 mi nu tos del en cuen tro)

• Mo ti var el diá lo go de los par ti ci pan tes so bre la ba se de las si guien tes pre -
gun tas: 
- ¿Qué sig ni fi ca pla ni fi ca ción fa mi liar?
- ¿Quié nes in ter vie nen en es ta pla ni fi ca ción? ¿Por qué?
- ¿Qué as pec tos de la vi da en tra rían en una pla ni fi ca ción?

• Re co ger ca da idea men cio na da y ha cer que el gru po re fle xio ne so bre lo que
im pli ca la pla ni fi ca ción fa mi liar. Po dés uti li zar un afi che pa ra ir ano tan do las
ideas o es cri bir las en un pi za rrón, si te nés uno a tu dis po si ción.

• Lec tu ra de al gún tex to so bre el te ma (po dés pre pa rar lo con an te rio ri dad).
Res ca tar la idea: “Los mé to dos de pla ni fi ca ción fa mi liar son aque llos que
ayu dan a pla ni fi car y or ga ni zar la vi da fu tu ra y no úni ca men te a de fi nir el nú -
me ro de hi jos que se va a te ner”. 

• Al fi nal, co nec tar lo leí do con las ideas que an tes ha bía men cio na do el
gru po. 
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20 SENDAS/Servicios para un desarrollo alternativo del sur. En voz alta. Una propuesta: Módulos para capacitación en derechos sexuales
y reproductivos (Módulos 1 al 7), Cuenca, Ecuador, 1997.
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Se gun da par te: aná li sis

• For mar tres gru pos, en tor no de ca da una de las si guien tes pre gun tas: 
- ¿Qué ne ce si ta una mu jer con dos hi jos pa ra po der vi vir?
- ¿Qué ne ce si ta una pa re ja con dos hi jos pa ra po der vi vir?
- ¿Qué ne ce si ta una pa re ja con sie te hi jos pa ra po der vi vir?

• Una vez que in ter cam bia ron sus ideas, ca da gru po pue de di bu jar o es cri bir
los re sul ta dos. Lue go se com par ti rán en un ple na rio. 

Te ner en cuen ta que es im por tan te que la dis cu sión se rea li ce no só lo en tor -
no de las ne ce si da des ma te ria les, si no tam bién te nien do en cuen ta la sa lud, la
edu ca ción, la re crea ción, et cé te ra.

Ter ce ra par te: aná li sis, con clu sión

• Lec tu ra de un tex to o ex po si ción oral pa ra mo ti var el diá lo go. Pe dir que enu -
me ren los ries gos de la sa lud y las res pon sa bi li da des tan to del va rón co mo
de la mu jer.

• Ano tar las ideas de los par ti ci pan tes uti li zan do una ba lan za real o di bu ja da.
A un la do de la ba lan za, con el sig no de la mu jer, se co lo can las ra zo nes de
las ven ta jas de la pla ni fi ca ción fa mi liar pa ra las mu je res. Al otro la do de la
ba lan za, se co lo can las ra zo nes de las ven ta jas de la pla ni fi ca ción pa ra los
va ro nes.

• Ple na rio: pa ra com par tir las con clu sio nes.
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Métodos anticonceptivos: cómo cuidarse de un embarazo21

co no cer los prin ci pa les mé to dos an ti con cep ti vos y sus for mas de uti li za ción.

pa pe les afi che, mar ca do res, tex to in for ma ti vo y lá mi na so bre los di fe ren tes mé -
to dos an ti con cep ti vos (pre pa ra da con an te rio ri dad).

una ho ra y me dia apro xi ma da men te.

• El o la coor di na do ra pre sen ta el te ma, re mar can do que “las ex pe rien cias se -
xua les no bus can te ner hi jos. La an ti con cep ción es la ma ne ra de evi tar que
las re la cio nes se xua les con duz can a un em ba ra zo. Si una per so na ha de ci -
di do te ner re la cio nes se xua les, de be co no cer los mé to dos an ti con cep ti vos y
los mé to dos que pro te gen de las in fec cio nes o en fer me da des de trans mi -
sión se xual”.

• Los par ti ci pan tes se reú nen en gru pos de cua tro o cin co per so nas pa ra pre -
pa rar una car te le ra so bre los mé to dos an ti con cep ti vos que co no cen.

• Com pa rar la lis ta de ca da gru po con las de los otros, com ple tan do los mé -
to dos no te ni dos en cuen ta. Re fle xio nar so bre el mo do de uso, las ven ta jas
y los pro ble mas de ca da mé to do, et cé te ra.

• Pre sen tar una car te le ra o lá mi na con los di fe ren tes mé to dos an ti con cep ti vos
y ex pli car la al gru po. Tam bién pue de ser reem pla za da por una fo to co pia de
al gún cua dro ex pli ca ti vo so bre ca da mé to do.

• Com pa rar la in for ma ción de la car te le ra con las lis tas pre pa ra das an te rior -
men te y, si es ne ce sa rio, com ple tar la.
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21 SNV-Ecuador/OPS-Ecuador. Mi sexualidad. Guía de Educación Sexual, 9º año de Educación Básica. Proyecto Espacios Saludables.
La Escuela Promotora de la Salud. Quito, 2000.
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Sexualidad y planificación familiar22

apren der a re co no cer los mi tos y ta búes so bre el te ma pa ra reem pla zar los por
in for ma ción cien tí fi ca y cla ra.

ma te rial de apo yo e in for ma ti vo so bre se xua li dad y pla ni fi ca ción fa mi liar, co pia
pa ra ca da par ti ci pan te de las con sig nas de tra ba jo (pue den apa re cer es cri tas
en un afi che), ho jas en blan co, ho jas de ro ta fo lio pa ra ca da gru po, mar ca do -
res, lá pi ces, mues tra rio de an ti con cep ti vos (si fue ra po si ble ob te ner los), vi deo
y vi deo gra ba do ra pa ra com ple tar la in for ma ción (es to es op ta ti vo y de pen de
del tiem po del que dis pon gas, el lu gar del en cuen tro y de si te nés o no la po -
si bi li dad de con se guir el ma te rial).

una ho ra y me dia apro xi ma da men te.

• Di vi dir el gru po en diez equi pos. Ca da uno tra ba ja rá en un mé to do es pe cí -
fi co. Re par tir la co pia de las con sig nas de tra ba jo o co lo car el afi che en un
lu gar vi si ble. Tam bién re par tir los mar ca do res, pa pel de ro ta fo lio y to do el
ma te rial que pue da uti li zar se, co mo fo lle tos, re vis tas in for ma ti vas, mues tras,
et cé te ra.

• Ca da uno de los gru pos pro fun di za rá uno de los mé to dos an ti con cep ti vos:
- Equi po 1. An ti con cep ti vos ora les e in yec ta bles
- Equi po 2. Dis po si ti vo in trau te ri no (DIU)
- Equi po 3. An ti con cep ción de emer gen cia
- Equi po 4. Pre ser va ti vo fe me ni no y mas cu li no
- Equi po 5. Dia frag ma
- Equi po 6. Es per mi ci das
- Equi po 7. Abs ti nen cia durante el período fértil de la mujer.
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22 IPPF/RHO, Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental. Guía para capacitadores 
y capacitadoras en salud sexual, Estados Unidos. Versión original, 1992; versión revisada, 1998.
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- Equi po 8. Li ga du ra de trom pas
- Equi po 9. Va sec to mía
- Equi po 10. An ti con cep ti vos de va ro nes.

• Con sig nas de tra ba jo: com ple tar y dis cu tir den tro del gru po los si guien tes
pun tos so bre el mé to do que les to có pa ra pre pa rar la pre sen ta ción del mis mo.
1. Ano tar to do los mi tos y ta búes que han oí do acer ca del mé to do.
2. Re la cio nar el mé to do con su im por tan cia en la vi da se xual de la per so na
y la pa re ja.

3. Des cri bir el mé to do.
4. Enu me rar las ven ta jas e in con ve nien tes de su uti li za ción. Mar car las se ña -
les de pe li gro al usar es te mé to do.

5. Re la cio nar es te mé to do con la pre ven ción de las ETS y del si da.
• Ple na rio-pre sen ta ción: acla ra ción de du das, pre gun tas.
• Si el tiem po es su fi cien te y te nés a tu dis po si ción al gún vi deo so bre el te -
ma, po dés pre sen tar lo pa ra com ple men tar la in for ma ción.

Te ner en cuen ta que se ría bue no co men zar es te en cuen tro pi dién do les a los
miem bros del gru po que men cio nen los mé to dos an ti con cep ti vos que co no -
cen. Una vez que los nom bra ron, se com ple ta la lis ta pro pues ta y se for man
los equi pos por te má ti ca. Pa ra rea li zar es ta ac ti vi dad in tro duc to ria se de be dis -
po ner de tiem po su fi cien te (una ho ra y me dia apro xi ma da men te). Re cor dá que
la lis ta de mé to dos pue de va riar.

D E S A R R O L L O
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Enfermedades que se transmiten sexualmente (ETS)23

co no cer al gu nos as pec tos bá si cos del te ma, crean do con cien cia de la ne ce si -
dad de con trol mé di co.

car te le ra so bre el te ma pre pa ra da con an te rio ri dad, o trans pa ren cias y pro yec -
tor; pa pel afi che y mar ca do res o pi za rrón y ti zas.

40 mi nu tos.

• Es con ve nien te co men zar re cor dan do al gru po que las re la cio nes se xua les
es pon tá neas, es po rá di cas y sin pro tec ción pue den con du cir el contagio de
ETS o al em ba ra zo. 

• Se ar ma rá en un afi che o pi za rrón, una lis ta de las ETS más co mu nes, par -
tien do de las que el gru po co no ce. 

• Se co men ta rán los di ver sos sín to mas de las ETS, sin ad ju di car el sín to ma a
una en fer me dad es pe cí fi ca. Una vez que se han co men ta do los sín to mas so -
bre los que tie ne co no ci mien to el gru po, se pue de pre sen tar un lis ta do de
ETS pre pa ra do con an te rio ri dad en una car te le ra o trans pa ren cia. 

No ta: “La ra zón de no atri buir sín to mas es pe cí fi cos a en fer me da des es pe cí -
fi cas es que no se de be in ten tar adi vi nar la na tu ra le za de la in fec ción de que
se tra ta. Por ejem plo, de cir que un sín to ma es pe cí fi co es tá re la cio na do con
la go no rrea, pue de lle var a que el o la ado les cen te bus que un ami go o ami -
ga que ha ya re ci bi do tra ta mien to pa ra es ta en fer me dad a fin de ob te ner el
mis mo me di ca men to sin con sul tar a un pro fe sio nal ca pa ci ta do, con las con -
se cuen cias de sas tro sas que es to pue de aca rrear”.24 Tam bién hay que re cor -
dar que las ETS pue den exis tir sin sig nos ex ter nos.
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23 Ibíd.
24 Organización Mundial de la Salud, Programa de Salud de los adolescentes, División de salud de la familia, Ginebra, 1993, p. 52.
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• Pe dir al gru po que co men te, mediante un re la to guia do por pre gun tas, los
sen ti mien tos que pue de te ner una chi ca o un chi co que te me ha ber con traí -
do una ETS.
- ¿Qué sen ti mien tos le pro vo ca?
- ¿Con quién ha bla de su pro ble ma?
- ¿Qué ha rá? ¿Có mo reac cio na? 
- ¿Adón de va?
- ¿Quién más se en te ra rá de su pro ble ma?

• Pues ta en co mún de los re la tos. De ba te. Tra tar de re vi sar las di fi cul ta des
que tie nen pa ra abor dar es tos te mas, en tre ellos y con las per so nas adul tas,
in ten tan do mo ti var un cam bio de ac ti tud.

D E S A R R O L L O
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Las enfermedades de transmisión sexual (ETS)25

fa ci li tar y alen tar el diá lo go so bre las ETS pa ra pro mo ver su pre ven ción.

co pia de una cua dro in for ma ti vo so bre las ETS (pre pa ra do con an te rio ri dad)
pa ra ca da par ti ci pan te. Lo po dés ar mar vos reu nien do in for ma ción de li bros o
re vis tas; tam bién po dés con sul tar en al gún hos pi tal o cen tro de sa lud si tie nen
al gu no ya pre pa ra do. Una co pia pa ra ca da par ti ci pan te de la fi cha que apa re -
ce más aba jo.

una ho ra (pue de va riar de acuer do con el de sa rro llo del en cuen tro).

• Di vi dir a los par ti ci pan tes en pe que ños gru pos pa ra que ca da uno ha ga una
lis ta con las en fer me da des de trans mi sión se xual que co no ce.

• Tra tar de des cri bir en tre to dos las ETS que nom bra ron en la lis ta.
• En tre gar a ca da par ti ci pan te una co pia de un cua dro o fo lle to don de se enu -
me ren las ca rac te rís ti cas de las ETS.

• Com pa rar las res pues tas da das con las de la in for ma ción pro por cio na da en
el pa so an te rior. Com ple tar los lis ta dos si es tu vie ran in com ple tos.

• Com ple tar la si guien te fi cha in di vi dual men te con ver da de ro o fal so:

1. Si vas con bue nas com pa ñías no te nés por qué preo cu par te de los con ta gios:

2. Por una so la vez no te vas a con ta giar:

3. Si ya pa sas te una ETS no te nés por qué preo cu par te, no vol ve rás a te ner esa mis -
ma en fer me dad: 

119

D E S A R R O L L O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

25 LUSIDA, Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Componente de Educación. Educarnos para la vida. Dinámicas para la 
prevención del VIH/SIDA y ETS, Cuadernillo II, MCEN/MSASN, Buenos Aires, 1998.
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4. Si te la vás des pués de te ner re la cio nes se xua les no te nés por qué con ta giar te:

5. Es con ve nien te exa mi nar mé di ca men te a am bos in te gran tes de la pa re ja cuan do a
uno de ellos se le diag nos ti ca una ETS: 

6. El pre ser va ti vo es el me dio más efi caz en la pre ven ción de las ETS:

Te ner en cuen ta que las res pues tas co rrec tas son: fal so, fal so, fal so, fal so, ver -
da de ro, ver da de ro.

• Pues ta en co mún, le yen do las res pues tas da das por los par ti ci pan tes y jus ti -
fi cán do las. 

• Am pliar el te ma con ver san do so bre las du das y preo cu pa cio nes de los par-
ticipantes.

D E S A R R O L L O
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¿Cuál es tu riesgo?26

co no cer las ETS, sus prin ci pa les sín to mas, cau sas po si bles y sus for mas de
pre ven ción;
eva luar los ries gos per so na les fren te a las ETS.

lá pi ces o la pi ce ras, fo to co pia del test pa ra ca da par ti ci pan te.

al re de dor de 40 mi nu tos.

• Dis tri buir en tre los par ti ci pan tes el si guien te test.

Test

Co lo car una X a las si tua cio nes que no te pa rez can ries go sas pa ra con traer una ETS.

1. Te ner re la cio nes se xua les sin pre ser va ti vo.
2. Co mer ali men tos pre pa ra dos por una per so na con ETS.
3. Abs te ner se de te ner re la cio nes se xua les.
4. Te ner re la cio nes se xua les uti li zan do el mis mo pre ser va ti vo más de una vez.
5. Ser pi ca do por un mos qui to.
6. Ir a la mis ma au la de cla se que un jo ven que ten ga una ETS.
7. Te ner va rias pa re jas se xua les sin nin gu na pro tec ción.
8. To car o con so lar a al guien que tie ne una ETS.
9. Do nar san gre.
10. Abra zar se y be sar se con la no via o el no vio.
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26 SNV-Ecuador/OPS-Ecuador. Mi sexualidad. Guía de Educación Sexual, 9º Año de Educación Básica. Proyecto Espacios Saludables.
La Escuela Promotora de la Salud. Quito, 2000.
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• Eva lua ción del test: si co lo cas te una X fren te a las pre gun tas 1, 4 y 7,
tu ries go es al to. Si pu sis te la X en una so la de las tres pre gun tas, te nés
po co ries go. Si no res pon dis te po si ti va men te a nin gu na de las tres, por aho ra,
no te nés nin gún ti po de ries go. Se guí in for mán do te y cui dán do te.

• Op ción: ple na rio de dis cu sión de los re sul ta dos de ca da uno pa ra pro mo -
ver un cam bio de ac ti tud en aque llos que ob tu vie ron en sus re sul ta dos al gún
gra do de ries go.

Te ner en cuen ta que el coor di na dor o la coor di na do ra de be po der res pon der
a las du das que sur jan a par tir del test. És te pue de uti li zar se co mo dis pa ra dor
del en cuen tro o co mo eva lua ción-cie rre del mis mo. En el pri mer ca so se ría útil
tra tar de re vi sar los equí vo cos o las du das pa ra lue go tra ba jar los a lo lar go del
en cuen tro.

D E S A R R O L L O
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¿Qué sabés sobre el sida?27 (dis pa ra dor, re vi sar las ideas pre vias)

de ter mi nar los co no ci mien tos que tie ne el gru po so bre el si da, sus for mas de
trans mi sión y los mo dos de pre ven ción.

fo to co pia pa ra ca da par ti ci pan te de la “prue ba cor ta” acom pa ña da por la eva -
lua ción de los re sul ta dos (véa se el mo de lo más aba jo), lá pi ces o la pi ce ras pa -
ra ca da par ti ci pan te.

20 mi nu tos apro xi ma da men te.

• Dis tri buir a ca da par ti ci pan te una fo to co pia de la “prue ba cor ta”.
• Pe dir les que la con tes ten en for ma in di vi dual.

Mo de lo de “prue ba cor ta”

1 El si da da ña el sis te ma de de fen sas del cuer po. V F

2 Por aho ra, no hay cu ra ción pa ra el si da. V F

3 Si da sig ni fi ca Su ce sos In creí bles Du ra de ros Anó ma los. V F

4 Una per so na pue de ser VIH po si ti va y no te ner sín to mas 
du ran te va rios años. V F

5 Las mu je res no pue den con traer si da. V F

6 Si sos fuer te y sa no, no po dés con traer si da. V F

7 Las per so nas con si da pue den mo rir de en fer me da des co mu nes. V F
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8 No hay for ma de pro te ger se del si da. V F

9 Las per so nas con si da no de ben ser mar gi na das. V F

10 El VIH se trans mi te por te ner re la cio nes se xua les 
con una per so na in fec ta da sin uti li zar pro tec ción. V F

Po dés crear una lis ta con otras ora cio nes que con si de res ne ce sa rias.

• Eva lua ción de los re sul ta dos: 
- Si tenés las 10 res pues tas bien, sa bés mu cho so bre si da y po dés ayu dar a tus
com pa ñe ros y com pa ñe ras. 

- Si te nés en tre 8 y 9 res pues tas bien, sa bés bas tan te so bre si da y te nés in for ma -
ción co mo pa ra cui dar te.

- De 5 a 7 res pues tas co rrec tas, conocés sobre sida pe ro de bés leer para obtener
más información. 

- Si te nés so la men te 3 o 4 res pues tas co rrec tas, quie re de cir que te fal ta mu cha
in for ma ción. 

- De 1 a 2 res pues tas co rrec tas… ¡Te nés suer te de que és ta sea so la men te una
prue ba! In for ma te y pro te gé tu vi da.

• Re vi sar en gru po las res pues tas. En la úl ti ma co lum na rea li zar las co rrec cio -
nes que fue ran ne ce sa rias. 

A par tir de aquí lle gó el tur no de ele gir otra téc ni ca pa ra acer car in for ma ción
a los par ti ci pan tes, te nien do la ven ta ja de sa ber so bre qué te mas hay que tra -
ba jar más. Pro ba ble men te el test fun cio ne co mo un dis pa ra dor de du das.

Res pues tas de la “prueba corta”: 1-V, 2-V, 3-F, 4-V, 5-F, 6-F, 7-V, 8-F, 9-V, 10-V
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Los saberes respecto del VIH/sida28

cons truir co lec ti va men te sa be res res pec to del VIH /si da;
ha cer no tar que to dos es ta mos ex pues tos al con ta gio del VIH /si da.

afi ches y mar ca do res de di fe ren tes co lo res pa ra ca da gru po, ma te rial de apo -
yo con in for ma ción so bre el te ma pa ra el se gun do mo men to (pue den ser li -
bros, re vis tas, fo lle tos, que vos ha yas con se gui do o que trai gan los par ti ci pan -
tes; en es te ca so, te nés que solicitárselos con an ti ci pa ción).

40 mi nu tos apro xi ma da men te.

• Di vi dir a los par ti ci pan tes en gru pos.
• Ca da gru po es cri be en un pa pel afi che to do lo que sa be res pec to del VIH /
si da, con un de ter mi na do co lor.

• En tre gar ma te ria les de lec tu ra so bre VIH /si da, por ejem plo, una ho ja con in -
for ma ción que ha yas ela bo ra do a par tir de di fe ren tes ma te ria les con sul ta -
dos. Los gru pos no pue den mo di fi car lo que ya es cri bie ron.

• Una vez com ple ta do el afi che y la lec tu ra del ma te rial in for ma ti vo, se ro tan
los afi ches y ca da gru po com ple ta y/o co rri ge con otro co lor lo que el pri -
mer gru po es cri bió. Se ro tan los afi ches de ma ne ra que pa sen por to dos los
gru pos.

• Ple na rio: re fle xio nar so bre los nue vos co no ci mien tos in cor po ra dos. 125
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28 LUSIDA, Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Componente de Educación. Educarnos para la vida. Dinámicas 
para la prevención del VIH/sida y ETS. Cuadernillo II. MCEN/MSASN, Buenos Aires, 1998.
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Ejem plos de pre gun tas pa ra los di fe ren tes gru pos: 

- ¿Qué es el VIH?
- ¿Qué es el si da?
- ¿Cuá les son las vías de trans mi sión?
- ¿Quié nes es tán ex pues tos?
- ¿Có mo se pre vie ne?
- Otras.
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Información básica sobre VIH /si da29

ac tua li zar los co no ci mien tos so bre el vi rus de la in mu no de fi cien cia hu ma na
(VIH) y el sín dro me de la in mu no de fi cien cia ad qui ri da (si da).

ma te ria les de apo yo con in for ma ción so bre el VIH y el si da, ro ta fo lio, cin co ho -
jas de ro ta fo lio con una pre gun ta es cri ta en ca da una (se pue de reem pla zar
por afi ches pa ra ca da gru po), mar ca do res, cin ta ad he si va.

una ho ra apro xi ma da men te.

• Pro po ner una llu via de ideas so bre to do lo que se di ce acer ca del VIH /si da
y sus for mas de trans mi sión en los dia rios, reu nio nes, etc. Se su gie re no uti -
li zar más de 10 mi nu tos pa ra es ta eta pa de la ac ti vi dad. Es cri bir en el ro ta -
fo lio (un afi che o pi za rrón) to das las ideas, tra tan do de que par ti ci pen to dos.

• Di vi dir al gru po en cinco equi pos y dar un nú me ro a ca da uno.
• Ca da equi po re cibi rá una ho ja de ro ta fo lio con una pre gun ta (véan se en pá -
gi na si guien te); de es ta ma ne ra, el equi po 1 con tes ta rá la pre gun ta 1; el equi -
po 2, la pre gun ta 2, y así su ce si va men te. Pe dir que res pon dan la pre gun ta
que les to có en for ma sen ci lla y con cre ta ya que lue go de be rán com par tir
la res pues ta du ran te la se sión ple na ria. Acla rar que no de ben ir más allá del
te ma de su pre gun ta, es de cir que no pue den ex pli car otros te mas. Se su -
gie re que rea li cen es te tra ba jo en no más de 10 mi nu tos. 

• Ca da gru po pe ga rá su ho ja de ro ta fo lio en la pa red o en al gún lu gar vi si ble,
y un in te gran te del equi po pre sen ta rá la res pues ta a su pre gun ta en la se -
sión ple na ria. Co men zar con el equi po 1, o sea, con la pre gun ta 1 y ter mi -
nar con el equi po 5. El coor di na dor de be rá ani mar la par ti ci pa ción de to dos
y com ple tar o co rre gir la in for ma ción pro du ci da por el gru po.

127
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29 IPPF/RHO, Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental. Guía para capacitadores 
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Pre gun tas que los equi pos de be rían res pon der so bre la te má ti ca del VIH /si da.
Es tas pre gun tas se pue den cam biar y ade cuar tan to al gru po co mo a otro te -
ma que se de see tra ba jar de igual mo do.

Pre gun ta 1 / Equi po 1. 
¿Qué es el si da? ¿Qué es el VIH? ¿Có mo afec ta al cuer po el VIH? 

Pre gun ta 2 / Equi po 2. 
¿Có mo se trans mi te el VIH? ¿Có mo no se trans mi te? 

Pre gun ta 3 / Equi po 3. 
¿Cuá les son las eta pas de con ta gio del VIH? ¿Cuá les son los sín to mas du ran te ca da
eta pa?

Pre gun ta 4 / Equi po 4.
¿Qué es lo que de tec ta la prue ba del VIH so bre an ti cuer pos? ¿Es una prue ba del si da?
¿Qué quie re de cir un re sul ta do po si ti vo de la prue ba? ¿Qué quie re de cir un re sul ta do
ne ga ti vo?

Pre gun ta 5 / Equi po 5. 
¿Qué ac ti vi da des o com por ta mien tos pue den in cre men tar en una per so na el ries go de
con ta giar se el VIH? ¿Có mo se pue de pre ve nir su trans mi sión?

D E S A R R O L L O
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Aprender sobre el sida: ¡una tarea de todos!30

ana li zar las creen cias y mi tos acer ca del VIH /si da, dan do in for ma ción bá si ca
so bre el te ma.

un ta ble ro, un da do, una fi cha pa ra ca da ju ga dor, 72 car to nes de pre gun tas
“Una ta rea de to dos”, 35 car to nes de “Co mu ni dad” (pre pa rá to dos los ma te -
ria les con an te rio ri dad al en cuen tro).

Te ner en cuen ta que el coor di na dor de be sa ber las res pues tas de TO DAS las
pre gun tas. Po dés ar mar te un li bri to con las res pues tas a mo do de “ma che te”
pa ra con sul tar en ca so de no es tar se gu ro/a. Tam bién de bés es tar aten to pa -
ra en ca mi nar la dis cu sión que se pro duz ca du ran te el jue go.

no más de una ho ra.

• Se di vi de al gru po en pa re jas. Ca da pa re ja co lo ca su fi cha en el ca si lle ro de
par ti da.

• Se ti ra el da do y la pa re ja que ob ten ga el nú me ro más al to ini cia el jue go.
Ti ra el da do y mue ve su fi cha se gún el nú me ro que sa có en el ti ro.

• Los ju ga do res si guen las ins truc cio nes del ta ble ro. Si ca ye ran en un cua dra -
do nu me ra do, de be rán re co ger un car tón con una pre gun ta de “Una ta rea
de to dos” y res pon der a ella (véan se ejem plos en página siguiente). Se ve ri -
fi ca rán las res pues tas da das. Los de más ju ga do res pue den par ti ci par. Si ca -
ye ran en una fi gu ra de una ca sa, re co gen un car tón de “Co mu ni dad” ana li -
zan do la si tua ción pro pues ta (véan se ejem plos en página siguiente).

• El jue go cul mi na cuan do al guien lle ga al úl ti mo ca si lle ro del ta ble ro.
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30 AHRTAG/REDE MAO-NA-MAO. Trabalhar com jovens sobre saúde sexual e VIH/sida, Londres, 1997.
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Aquí te pre sen ta mos al gu nos ejem plos, pe ro po dés di se ñar tus pro pios car to nes.

Ejem plos de car to nes “Una ta rea de to dos”

- ¿Los sín to mas del VIH son igua les pa ra los hom bres y pa ra las mu je res?

- Los an ti con cep ti vos ¿evi tan la trans mi sión del si da?

- ¿Qué es el si da?

- ¿Be ber o dro gar se lle va a in fec tar se con el VIH?

- ¿El hom bre pue de con traer el VIH de una mu jer?

- Ex pli car tres ma ne ras de con traer el VIH.

- La gen te ca sa da no se in fec ta por el VIH. ¿Ver da de ro o fal so?

- Otras.

Ejem plos de car to nes “Co mu ni dad”

- Cen tros de sa lud, hos pi ta les y sa li tas: los pre ser va ti vos ¿de ben ser da dos en los cen tros
de sa lud? ¿Qué pen sás so bre el te ma?

- Es cue la: un pro fe sor di ce: “si no so tros en se ña mos a los ni ños y las ni ñas so bre el si da,
eso los va es ti mu lar a ser se xual men te ac ti vos”. ¿Qué pen sás al res pec to?

- Bar: un ami go es tá por con cu rrir a un em pleo co mo ca je ro de un bar. Ellos in sis ten
pa ra que se ha ga un test del si da an tes de acep tar lo. ¿Las per so nas de ben ha cer se un
test de de tec ción del VIH an tes de ser to ma das en un em pleo?

D E S A R R O L L O
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- Igle sia: los jó ve nes de una igle sia lo cal pi den cla ses o en cuen tros so bre si da e in sis -
ten en que esas cues tio nes sean dis cu ti das ho nes ta y abier ta men te. ¿Có mo creés
que la igle sia reac cio na ría al pe di do?

- Far ma cia: la far ma cia lo cal ven de pre ser va ti vos. Me dian te una bre ve re pre sen ta ción
mues tren có mo pe di rían un pre ser va ti vo. Pí dan le a un com pa ñe ro que re pre sen te el
pa pel de far ma céu ti co.

- Cen tro co mu ni ta rio: en un en cuen tro con la co mu ni dad, una per so na pre gun ta por qué
ra zón no hay prue bas obli ga to rias de de tec ción del VIH. ¿Qué pen sás al res pec to?

- Otras.
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Juego del riesgo31

des cu brir e in for mar cuá les son las ac ti vi da des en las que, si una per so na tie ne
VIH, pue de trans mi tir el VIH.

car to nes de las ac ti vi da des, por lo me nos uno pa ra ca da pa re ja, y tres car to -
nes con las pa la bras “AL TO RIES GO”, otro con “BA JO RIES GO” y el úl ti mo con
“NIN GÚN RIES GO”.

en tre 45 y 60 mi nu tos.

• Ele gir o crear los car to nes más apro pia dos pa ra el gru po con an te rio ri dad al
en cuen tro.

• Ex pli car que to das las ac ti vi da des pro pues tas se rea li zan con una per so na
in fec ta da por el VIH.

• Ha cer una lí nea en el sue lo. Co lo car el car tón de “AL TO RIES GO” en una
de las pun tas de la lí nea, el de “NIN GÚN RIES GO” en la otra y el car tón de
“BA JO RIES GO” en el me dio.

• Di vi dir al gru po en pa re jas (o en gru pos de cua tro personas si fue ran mu chos
los par ti ci pan tes).

• Dar un car tón de ac ti vi da des a ca da sub gru po y pe dir les que pien sen cuál
es el ni vel de ries go. Lue go lo de be rán co lo car en la lí nea jun to al car tón de
ries go co rres pon dien te.

• Ca da vez que un sub gru po co lo ca un car tón en el sue lo, de be rá leer en voz
al ta lo que di ce el car tón y ve ri fi car con el res to del gru po si su res pues ta
es co rrec ta.

Te ner en cuen ta que se pue den sus ti tuir las fra ses por di bu jos pa ra quien no
sa be leer y los car to nes de ries go por se ña les que ex pre sen el ni vel de ries go.
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31 AHRTAG/REDE MAO-NA-MAO. Trabalhar com jovens sobre saúde sexual e VIH/SIDA. Londres, 1997.
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Car to nes de ries go 

Car to nes de ac ti vi da des

133
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ALTO RIESGO

Beso en la boca
Ayudar cuando 
sangra la nariz

Sexo anal 
con preservativo

Recibir 
una transfusión 
de sangre

Bañarse juntos Caricias íntimas

Tener relaciones 
sexuales por 
primera vez

Usar jeringas 
ya usadas

Perforar las orejas

Tatuarse
Relaciones sexuales,

cuidándose 
con píldoras

BAJO RIESGO NINGÚN RIESGO
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Rompecabezas32

• Co no cer cuá les son las ac cio nes o ac ti tu des que ge ne ran ma yo res ries gos
de trans mi sión del VIH.

pa pel o pe da zos de car tón pa ra ha cer el rom pe ca be zas, pe ga men to, ti je ra, lá -
pi ces o fi bras.

• Con ver sar con el gru po so bre las ra zo nes por las cua les una per so na se pue -
de in fec tar por el VIH; tam bién se pue de ha cer una dra ma ti za ción.

• En una ho ja gran de o car tón, di se ñar un rom pe ca be zas. Las pie zas del rom -
pe ca be zas pue den ser de cual quier for ma, la úni ca con di ción es que en ca -
jen en tre sí. El rom pe ca be zas pue de pre pa rar se con an te rio ri dad pa ra ocu -
par el tiem po del en cuen tro en la re fle xión.

• Es cri bir VIH /si da en una de las pie zas y de jar las otras en blan co.
• Cor tar las pie zas del rom pe ca be zas y dar le una a ca da uno de los ju ga do res.
• Pe dir a la per so na que ten ga la pie za mar ca da con VIH /si da que la co lo que
en el me dio.

• To dos ten drán que en ca jar su pie za en el res to del rom pe ca be zas. Mien tras
que los ju ga do res en cas tran las pie zas, el coor di na dor de be rá es cri bir, en las
pie zas, las for mas de con traer el VIH /si da que fue ron men cio na das y pe dir
que fun da men ten ca da idea.

• Al fi nal el gru po pue de ha blar so bre có mo se re la cio nan en tre sí los pro ble mas.
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32 Ibíd.
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Niveles de riesgo frente al VIH/sida33

mo vi li zar al gru po y ge ne rar un in ter cam bio de ideas sen ci llas res pec to de las
prác ti cas se xua les.

tar je tas con di ver sas ac ti vi da des y prác ti cas se xua les; car te les con las le yen das
“AL TO RIES GO”, “BA JO RIES GO”, “SIN RIES GO”, “SIN UBI CA CIÓN DE TER MI -
NA DA”; cin ta ad he si va, car ti lla o fo lle to ex pli ca ti vo pa ra ca da par ti ci pan te.

Te ner en cuen ta que ca da par ti ci pan te de be rá te ner una tar je ta.

una ho ra.

• Di vi dir el es pa cio don de se rea li za rá la ac ti vi dad en cua tro. Asig nar uno de
los rin co nes pa ra ac ti vi da des de “AL TO RIES GO”, otro pa ra las de “BA JO
RIES GO”, otro pa ra “SIN RIES GO”, y el otro pa ra “SIN UBI CA CIÓN DE TER MI -
NA DA”. Pe gar en ca da zo na el car tel que co rres pon da (si no hay pa re des po -
dés ubi car el car tel en el pi so).

• Re par tir las tar je tas con ca da ac ti vi dad se xual en tre los par ti ci pan tes y pe -
dir les que se las pe guen en el tó rax. A con ti nua ción se pre sen ta una lis ta de
ejem plos pa ra es tas tar je tas. Se pue den in cluir otras con si de ra das más ade -
cua das con el te ma a tra tar y el gru po que par ti ci pa. 

Ejem plos de tar je tas

(AR) Re la cio nes se xua les con di fe ren tes pa re jas sin pro tec ción.

(BR) Re la cio nes se xua les en di ver sas po si cio nes usan do pre ser va ti vo.
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(AR) In yec tar se dro gas por pri me ra vez com par tien do las agu jas o je rin gas.

(BR) Ayu dar a al guien con he mo rra gia na sal sin guan tes.

(AR) Re la cio nes se xua les usan do an ti con cep ti vos ora les.

(SR) Pa sear se con una per so na in fec ta da por el VIH.

(SR) Bai lar en un bo li che con un des co no ci do.

(AR) Te ner re la cio nes se xua les oca sio nal men te sin pro tec ción.

(SR) Ma sa je ma nual.

(SR) Mas tur bar se mu tua men te sin in tro du cir los de dos en la va gi na o el ano.

(BR) Re la cio nes se xua les usan do pre ser va ti vo.

(BR) Re ci bir una trans fu sión san guí nea.

(BR) Re la cio nes se xua les oca sio na les usan do pre ser va ti vo.

(BR) Se xo oral con pre ser va ti vo.

(AR) Se xo oral sin pre ser va ti vo.

(SR) Na dar en una pi le ta pú bli ca.

(SR) Ha cer un exa men pél vi co con guan tes.

(SR) Asis tir al den tis ta, co no cien do que siem pre es te ri li za el ma te rial de tra ba jo.

(AR) Per fo rar se los oí dos sin es te ri li zar la agu ja.

(SR) Be sos apa sio na dos sin in ter cam biar san gre.

(SR) Aca ri ciar a al guien con si da.

(AR) Ta tuar se sin es te ri li zar la agu ja.

(SR) Te ner fan ta sías se xua les.

D E S A R R O L L O
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• Pe dir le a ca da par ti ci pan te que se co lo que en el es pa cio-rin cón que crea
que le co rres pon de a la prác ti ca que le ha to ca do, de acuer do con los ni ve -
les de ries go que esa prác ti ca con lle va.

• Una vez ubi ca dos, pe dir le a ca da uno que des cri ba la con duc ta y que di ga
por qué se en cuen tra en ese ni vel de ries go. Si al am pliar la in for ma ción con -
si de ra que de be cam biar de lu gar, pue de ha cer lo.

• Las per so nas que se ubi ca ron en el lu gar de “SIN UBI CA CIÓN DE TER MI NA -
DA”, pue den cam biar su po si ción con ayu da de los de más par ti ci pan tes.

• Com ple men tar la in for ma ción y con fron tar las ideas si es ne ce sa rio.
• Dis tri buir al gu na car ti lla o fo lle to con in for ma ción so bre la te má ti ca del
en cuen tro.

137
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Juego de la memoria34

Te ner en cuen ta que la per so na que coor di na es ta ac ti vi dad de be es tar bien
pre pa ra da pa ra po der res pon der a las du das que sur jan du ran te el jue go. Los
di bu jos uti li za dos se de be rán adap tar a las te má ti cas que se de seen tra ba jar
me dian te el jue go. Es te ejem plo in ten ta tra ba jar con ac ti vi da des se gu ras o de
ries go de transmisión del si da.

dis cu tir las du das que sur jan a par tir de las si tua cio nes pro pues tas.

dos co pias igua les de ca da car tón con imá ge nes re la cio na das con el te ma a
tra tar. Por lo me nos se de be rán pre pa rar diez pa re jas de di bu jos (20 car to nes
en to tal).

se su gie re una du ra ción de 30 mi nu tos o más. Te ner en cuen ta que lo más
im por tan te no es des cu brir los pa res de di bu jos si no los de ba tes que sur jan a
par tir de és tos.

• Co lo car to dos los car to nes en el sue lo o en una me sa con los di bu jos ha cia
aba jo.

• Ex pli car que ca da ju ga dor in ten ta rá, en su tur no, en con trar dos car to nes
igua les.

• El pri mer par ti ci pan te en ju gar eli ge dos car to nes, los da vuel ta pa ra que to -
dos vean los di bu jos pe ro sin mo ver los del lu gar.

• Si los car to nes no fue ran igua les, los vuelve nue va men te de jan do el di se ño
ha cia aba jo. Con ti núa el si guien te ju ga dor.

D E S A R R O L L O
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34 AHRTAG/REDE MAO-NA-MAO. Trabalhar com jovens sobre saúde sexual e VIH/SIDA. Londres, 1997.

Objetivo:

Materiales:

Duración:

Actividades:
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• Si los car to nes fue ran igua les, el ju ga dor tie ne que de cir al gru po si la ac ti vi -
dad ilus tra da en los car to nes es SE GU RA (ejem plo: co mer del mis mo pla to
de una per so na con si da) o DE RIES GO (ejem plo: te ner re la cio nes se xua les y
no usar pre ser va ti vo). El ju ga dor tie ne que ex pli car la ra zón de su res pues ta.
Si res pon de bien, se que da con los car to nes y jue ga otra vez. Si res pon de
mal, vuelve los car to nes ha cia aba jo y pa sa su tur no al si guien te ju ga dor.

• El jue go ter mi na cuan do to dos los car to nes ha yan si do reu ni dos por pa res
y da das las res pues tas co rrec tas. Ga na la per so na que tie ne más car to nes.
Pen sá en la po si bi li dad de ofre cer un pre mio, por ejem plo, un pre ser va ti vo.
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Juego de dados35

re fle xio nar a par tir de si tua cio nes co ti dia nas, eva luan do los co no ci mien tos que
ca da uno po see, mo di fi can do las ideas equi vo ca das.

un da do y un jue go de tar je tas pa ra ca da gru po. Las tar je tas de ben pre pa rar se
con an te rio ri dad y se pue den ade cuar a la rea li dad de ca da gru po o a otra te má -
ti ca ele gi da pa ra tra ba jar de es te mo do (véan semo de los en pá gi na si guien te). Ho -
ja de re gis tro pa ra sis te ma ti zar las res pues tas del gru po. Lá pi ces pa ra ano tar.

una ho ra y me dia apro xi ma da men te.

• Los par ti ci pan tes se or ga ni zan en gru pos de seis per so nas pa ra ju gar a los da dos.
• En tre gar a ca da gru po una ho ja de re gis tro, un jue go de tar je tas, un lá piz y
un da do.

• En ca da gru po los par ti ci pan tes de ben ti rar el da do por tur nos. Quien con -
si ga pri me ro un 6 sa ca una tar je ta, la lee y con tes ta si lo que di ce en ella
es “VER DA DE RO”, “FAL SO” o “NO SÉ”.

• Ano tar ca da res pues ta en la ho ja de re gis tro. El jue go con ti núa has ta re vi sar
to das las pre gun tas.

• Cuan do to dos los gru pos ha yan ter mi na do, se vuel ve al ple na rio.
• Ple na rio: se eli ge una tar je ta y se le pi de a ca da gru po que di ga la al ter na -
ti va que mar có y por qué.

• Dar a co no cer la res pues ta co rrec ta y ca da gru po co rro bo ra rá si acer tó o no.
Con ti nuar con es te pro ce di mien to has ta re vi sar to das las tar je tas.

• Ca da gru po cal cu la su pro pio pun ta je, de acuer do con la si guien te ta bla:
Res pues ta co rrec ta: 2 pun tos.
Res pues ta in co rrec ta: 0 pun to.
Res pues ta “NO SÉ”: 1 pun to.

D E S A R R O L L O
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35 LUSIDA, Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Componente de Educación. Educarnos para la vida. Dinámicas para la preven-
ción del VIH/SIDA y ETS. Cuadernillo II. MCEN/MSASN, Buenos Aires, 1998.

Objetivo:

Materiales:

Duración:

Actividades:
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Mo de los de tar je tas

141
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1
To das las prác ti cas se xua les 
tie nen el mis mo ries go 
de trans mi sión del VIH.

2
Una per so na in fec ta da por 

el VIH pue de vi vir mu chos años 
sin pre sen tar sín to mas de si da.

3
Los pre ser va ti vos tie nen 
una du ra ción in de fi ni da.

4
Pa ra sa ber si se ha ad qui ri do 

el vi rus del si da hay que ha cer se 
un exa men de san gre lla ma do 
test de Eli sa pa ra el VIH.

5
Un so lo con tac to se xual 
con una per so na in fec ta da 

por el vi rus del si da es su fi cien te 
pa ra ad qui rir el VIH.

6
El sexo oral no implica riesgo 

de transmisión del VIH.

7
Los insectos pueden transmitir 

el virus del sida.

8
Una mujer con sida puede 
transmitir el VIH a un hombre 
durante la relación sexual.

9
En esta ciudad no hay niños 
infectados por el virus del sida.

10
El VIH no se adquiere por dar 

un beso a una persona con sida.
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11
Sólo los homosexuales pueden
contraer el virus del sida.

12
El sida es una enfermedad incurable.

13
En la Argentina, la epidemia 

del sida se concentra sobre todo 
en la ciudad de Buenos Aires, en 
la provincia de Buenos Aires, 
en Córdoba y en Santa Fe.

14
El período ventana dura cinco años.

15
El sida es la etapa avanzada 
de la infección por el VIH.

16
En la Argentina, la principal vía 

de transmisión del VIH es la sexual.

17
Compartir jeringas al consumir 

drogas inyectables no tiene riesgo 
para la transmisión del VIH.

18
El preservativo es efectivo 
para prevenir el sida.

19
Si una persona ha tenido varias 

parejas estables en su vida, está fuera
del riesgo de adquirir el VIH.

20
Una mujer embarazada, 
si está infectada del VIH, 
siempre lo transmite al hijo.
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Mo de lo de ho ja de re gis tro

N.o de tarjeta Verdadero Falso No sé Puntaje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Discusión sobre sida: hechos y sentimientos36

Te ner en cuen ta que es ta ac ti vi dad se su gie re pa ra un ta ller que ten ga va -
rios en cuen tros, en los que se re to ma rán las te má ti cas abor da das en es te
cues tio na rio pa ra pro fun di zar las.

acla rar mi tos y co rre gir in for ma ción equi vo ca da res pec to del VIH /si da.

una co pia pa ra ca da par ti ci pan te de la “ho ja de tra ba jo”, afi ches u ho jas de ro -
ta fo lio en blan co, mar ca do res, cin ta ad he si va.

apro xi ma da men te una ho ra.

• Dis tri buir la ho ja de tra ba jo (véa se el mo de lo en página siguiente) y co men -
tar que no se tra ta de una eva lua ción.

• Di vi dir el gru po en equi pos de seis in te gran tes y dar les un tiem po pa ra que
res pon dan in di vi dual men te.

• Pe dir les que com par tan sus res pues tas tra tan do de lle gar a un acuer do so -
bre ellas. Si exis te de sa cuer do, dis cu ti rán y las acla ra rán du ran te el ple na rio.
Ca da gru po pue de se lec cio nar un re la tor.

• Ple na rio: reu nir a to dos los par ti ci pan tes, mo ti van do la dis cu sión gru pal.
Re pa sar las pre gun tas aun que no sean res pon di das con exac ti tud, ya que al -
gu nas pue den no te ner una res pues ta aca ba da. Tra tar de re su mir los pun tos
cla ves en una ho ja de ro ta fo lio o afi che.

D E S A R R O L L O
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36 IPPF/RHO, Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental. Guía para capacitadores 
y capacitadoras en salud sexual. Estados Unidos. Versión original, 1992; versión revisada, 1998.

Objetivo:

Materiales:

Duración:

Actividades:
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Ho ja de tra ba jo

Mar quen ca da una de las res pues tas con las que es tén de acuer do; pue de ha -
ber más de una. Pue den no es tar de acuer do con nin gu na; en ese ca so, es cri -
ban su res pues ta.

1. Vos po dés ser in fec ta do por el VIH /si da por:
a. abra zos y ca ri cias;

b. com par tir ce pi llos de dien tes;

c. una trans fu sión san guí nea mal realizada;

d. con tac tos ca sua les.

2. Las per so nas que con traen el VIH /si da:
a. lle van a ca bo prác ti cas anor ma les;

b. son pro mis cuas;

c. se lo me re cen;

d. ne ce si tan ca ri ño y pro tec ción;

e. son de sa for tu na das;

f. son dé bi les;

g. se lo pro vo ca ron ellas mis mas.

3. Cuan do es tás con si de ran do te ner re la cio nes se xua les con un nue vo com -
pa ñe ro o com pa ñe ra es im por tan te que:
a. ave ri gües su his to ria se xual;

b. so li ci tes a tu com pa ñe ro o com pa ñe ra que se so me ta a la prue ba de an ti cuer -

pos al VIH /si da;

c. uses pre ser va ti vos y prac ti ques se xo se gu ro;

d. se lec cio nes una per so na de un gru po de ba jo ries go.
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4. Si vos sos VIH+ (se ro po si ti vo):
a. te nés si da;

b. mo ri rás en cin co años;

c. po dés in fec tar a otra gen te;

d. es tu cul pa y el re sul ta do de un es ti lo de vi da in mo ral;

e. te nés an ti cuer pos al VIH /si da.

5. Si vos sos VIH- (se ro ne ga ti vo):
a. sos in mu ne al vi rus;

b. no ne ce si tás cam biar tu com por ta mien to se xual;

c. no has es ta do en con tac to con el vi rus;

d. no has de sa rro lla do an ti cuer pos al VIH /si da.

6. Una mu jer em ba ra za da VIH+ (po si ti va):
a. pue de trans mi tir el vi rus a su hi jo al na cer;

b. de be so me ter se al abor to;

c. no se di fe ren cia mu cho de una mu jer que no es VIH+;

d. tie ne ma yor pro ba bi li dad de trans mi tir el vi rus si ya tie ne sín to mas del si da.

7. La es tra te gia más efec ti va pa ra pre ve nir la trans mi sión del VIH /si da es:
a. pro mo ver el uso de pre ser va ti vos en to das las pa re jas;

b. pro mo ver la abs ti nen cia an tes del ma tri mo nio y la fi de li dad du ran te la vi da de

ca sa dos;

c. pro mo ver prác ti cas se xua les que no in clu yan la pe ne tra ción;

d. pre ve nir y dar tra ta mien to con tra las ETS;

e. dar in for ma ción so bre si da a to da per so na que acu da a una ins ti tu ción de sa lud;

f. pro veer una va cu na cuan do es té dis po ni ble;

g. apli car la prue ba del VIH a to dos y ais lar a los que re sul ten po si ti vos.

D E S A R R O L L O
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8. Las me di das pa ra pro lon gar la vi da de un se ro po si ti vo pue den ser:
a. la in ges tión de an ti bió ti cos;

b. las va cu nas;

c. la as pi ri na;

d. el AZT;

e. la re duc ción del es trés;

f. el uso ade cua do del pre ser va ti vo;

g. la bue na ali men ta ción y el des can so.

9. Los gru pos de ma yor ries go de in fec tar se por el VIH /si da son:
a. ho mo se xua les va ro nes (hom bres que tie ne se xo con per so nas 

de su mis mo se xo);

b. ho mo se xua les mu je res (mu je res que tie ne se xo con per so nas 

de su mis mo se xo);

c. bi se xua les (per so nas que tie ne se xo con per so nas de su mis mo u otro se xo);

d. he te ro se xua les;

e. pros ti tu tas;

f. usua rios de dro gas;

g. he mo fí li cos;

h. afri ca nos;

i. hai tia nos;

j. bra si le ños.

10. ¿Es ne ce sa rio el mie do pa ra cam biar el com por ta mien to se xual?
a. Cier to.

b. Fal so.
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11. Si a vos ma ña na te di je ran que sos VIH+, ¿se lo di rías a?:
a. tu pa re ja;

b. tus pa dres;

c. tu me jor ami go o ami ga;

d. tus com pa ñe ros;

e. tu mé di co;

f. un sa cer do te;

g. na die;

h. otro (es pe ci fi cá).

D E S A R R O L L O
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Aceptándonos37

re fle xio nar so bre el apo yo que ne ce si tan las per so nas in fec ta das por el VIH /si da
y los mo dos de trans mi sión del vi rus.

se pue de fo to co piar la his to ria pa ra que ca da uno la pue da leer o pre sen tar la
es cri ta en un afi che con le tra cla ra y gran de. Tam bién se pue de leer la his to -
ria en voz al ta y tra ba jar a par tir de lo que es cu cha ron.

40 mi nu tos apro xi ma da men te.

• Reu nir se en gru pos de cua tro o cin co per so nas.
• Lec tu ra de la si guien te his to ria.

Héc tor tie ne 15 años y tie ne VIH (el vi rus que cau sa el si da). No pre sen ta sín to mas de
la en fer me dad y quie re se guir asis tien do a cla se, pe ro su co mu ni dad se opo ne. Tan to
las au to ri da des de la es cue la co mo los do cen tes y los de más es tu dian tes pien san que
Héc tor po dría con ta giar a al guien. Al jo ven se le nie ga la ma trí cu la en la es cue la.

• Re fle xio nar y dis cu tir en gru po te nien do en cuen ta las si guien tes pre gun tas: 
- ¿Creen que de be asis tir a la es cue la? ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿Qué ries go de con traer el VIH co rre rían si Héc tor se sen ta ra jun to a us -
te des en la es cue la?

- ¿Qué de be rían in for mar a la co mu ni dad pa ra que no ha ya opo si ción a que
Héc tor con ti núe con sus es tu dios?

• Ple na rio: se pue den ar mar car te le ras con las con clu sio nes de ca da gru po
y lue go ex po ner las pa ra de ba tir a par tir de esas pro duc cio nes.
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37 SNV-Ecuador/OPS-Ecuador. Mi sexualidad. Guía de Educación Sexual, 9º año de Educación Básica. Proyecto Espacios Saludables.
La Escuela Promotora de la Salud. Quito, 2000.

Objetivo:

Materiales:

Duración:

Actividades:
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Frases incompletas…38

re fle xio nar so bre el VIH /si da y su pre ven ción.

fo to co pia de las fra ses a com ple tar y la pi ce ras pa ra ca da par ti ci pan te; pa pe les
afi ches y mar ca do res si se de sea ce rrar con las car te le ras.

30 mi nu tos, el en cuen tro se alar ga rá si se de ci de tra ba jar con la pro pues ta de
la “Va ria ción”.

• En tre gar a ca da par ti ci pan te una co pia con las fra ses a com ple tar.
• Con sig na: des pués de leer la pri me ra fra se in com ple ta es cri bí a con ti nua -
ción lo que creas que la com ple ta ría.

1. La gen te que tie ne si da es...............................................................................................................

2. Las per so nas con si da........................................................................................................................

3. Usar pre ser va ti vo pa ra evi tar la in fec ción por el VIH es .....................................................

4. Las per so nas por ta do ras del vi rus del si da de be rían ...........................................................

5. El te mor al si da es ...............................................................................................................................

6. Ne gar la igual dad de opor tu ni da des es .....................................................................................

7. La so li da ri dad so cial ha cia las per so nas en fer mas de si da po dría in cre men tar se 
mediante...................................................................................................................................................

D E S A R R O L L O
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38 LUSIDA, Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Componente de Educación. Educarnos para la vida. Dinámicas para 
la prevención del VIH/SIDA y ETS. Cuadernillo II. MCEN/MSASN, Buenos Aires, 1998.
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Duración:

Actividades:
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8. Pa ra ayu dar a pre ve nir el si da, yo po dría ...................................................................................

9. Si un ami go mío es tu vie ra en fer mo de si da, yo.....................................................................

10. Pa ra pre ve nir la pro pa ga ción de la en fer me dad, yo..............................................................

• Con ver sar en pe que ños gru pos acer ca de las coin ci den cias y di fe ren cias en
las opi nio nes.

• Ple na rio: re fle xio nar so bre los pre jui cios res pec to del si da y las per so nas
que vi ven con el VIH.

Va ria ción: se pue de uti li zar la ac ti vi dad an te rior co mo dis pa ra dor y lue go ha -
cer una pre sen ta ción oral o es cri ta de la in for ma ción re la cio na da con el te ma,
pa ra fi na li zar con un ple na rio en el que las opi nio nes se en ri quez can a la luz
de la in for ma ción ob te ni da. Se pue de pro po ner a los par ti ci pan tes que rea li cen
car te le ras pa ra ex pre sar las con clu sio nes del gru po.
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Yo te propongo…39

re fle xio nar a par tir de las ideas ob te ni das en los en cuen tros so bre las me di das
de pre ven ción del VIH /si da y las ETS.

Te ner en cuen ta que es ta ac ti vi dad se su gie re pa ra rea li zar al fi na li zar uno o
una se rie de en cuen tros.

ho jas de pa pel pa ra es cri bir el es que ma o una fo to co pia del es que ma, lá pi ces
o la pi ce ras pa ra ca da gru po.

• Re par tir el es que ma a ca da gru po (o pe dir les que lo co pien).
• Pe dir les que es cri ban, en la co lum na de la iz quier da, his to rias, na rra cio nes o
si tua cio nes en las cua les una per so na ha ya ad qui ri do el vi rus. (No usar la se -
gun da co lum na.)

Es que ma

De sa rro llo Me di da que se po dría ha ber to ma do

1.

2.

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 IPPF/RHO, Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental. Guía para capacitadores 
y capacitadoras en salud sexual. Estados Unidos. Versión original, 1992; versión revisada, 1998.

C I E R R E

Objetivo:

Materiales:

Actividades:
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• Re co ger los es que mas y re par tir los nue va men te, fi ján do se que ca da gru po
que de con uno di fe ren te del que ela bo ró.

• Pe dir a ca da gru po que lea la his to ria que le to có y que ana li ce qué me di -
das de pre ven ción se po drían ha ber to ma do en ca da ca so pa ra evi tar la
trans mi sión del VIH, ano tán do la en la co lum na: “Me di da que se po dría ha -
ber to ma do”

• Pues ta en co mún. Dis cu sión fi nal.
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Cuestionario para participantes sobre conductas 
preventivas en relación con el sida40

Te ner en cuen ta que es ta ac ti vi dad es útil en tan to nos da una vi sión del gru -
po con el que va mos a tra ba jar. Se ría in te re san te po der rea li zar la cuan do ten -
gas la po si bi li dad de or ga ni zar un ta ller de va rios en cuen tros. Es ta he rra mien ta,
usa da du ran te el pri mer en cuen tro te per mi ti rá or ga ni zar el res to de los en cuen -
tros a par tir de la in for ma ción ob te ni da.

co no cer más so bre la te má ti ca, ree la bo ran do los sa be res co ti dia nos ayu da dos
por la in for ma ción brin da da por otros jó ve nes.

una co pia de ca da cues tio na rio pa ra ca da par ti ci pan te, lá pi ces.

• Pedir a los participantes que, individualmente, completen los cuestionarios.

Con si de ran do las al ter na ti vas de la si guien te lis ta, res pon dé si pen sás que una
per so na pue de o no con ta giar se el vi rus que pro vo ca el si da de otra que es tá
in fec ta da (co lo cá una so la res pues ta por fi la).

Sí pue de No pue de No sé

Man te nien do re la cio nes se xua les sin pre ser va ti vo

Dan do la ma no

Re ci bien do san gre (trans fu sión de san gre)

Dan do san gre (do na ción de san gre)

Ha cién do se acu pun tu ra

D E S A R R O L L O
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40 KORNBLIT, A.; PECHENY, M. y MÉNDEZ DIZ, A., Discriminación. Una asignatura pendiente. El sida en la educación: ¿advertencia 
sanitaria o estímulo a la solidaridad?, Lumen, Humanitas, Buenos Aires, 2000.
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Materiales:
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Sí pue de No pue de No sé

Com par tien do ho ji tas de afei tar u ob je tos cor tan tes

Du ran te un tra ta mien to odon to ló gi co

Por pi ca du ras de mos qui tos u otros in sec tos 

A tra vés de la sa li va

En una pi le ta de na ta ción

En un ba ño pú bli co

Abra zan do a una per so na con VIH /si da

Be bien do del mis mo va so

De pi lán do se con ce ra

To man do ma te

De una mu jer em ba ra za da a su hi jo

A tra vés de las lá gri mas

Be sán do se en la bo ca

A tra vés de ta tua jes

In ha lan do co caí na

A tra vés del coi to in te rrum pi do
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Sí pue de No pue de No sé

In yec tán do se dro gas con una je rin ga lim pia

A tra vés de la co mi da pre pa ra da en un res tau ran te

Man te nien do re la cio nes se xua les con pre ser va ti vo

Es tan do hos pi ta li za do en el mis mo ser vi cio que 
una per so na con VIH /si da

• Co te jar las res pues tas en pe que ños gru pos, dis cu tien do las di fe ren cias de
opi nión que pue dan sur gir.

Exis ten mo dos de pro te ger se del vi rus que pro vo ca el si da. Mar car, en ca da
una de las si guien tes al ter na ti vas, si pen sás que una per so na pue de pre ve nir -
se o no del con ta gio de ese mo do (co lo cá una so la res pues ta por fi la). 

Sí pue de No pue de No sé

Te nien do siem pre la mis ma pa re ja se xual

Uti li zan do cre mas es per mati ci das

Prac ti can do el coi to in te rrum pi do

To man do pas ti llas an ti con cep ti vas

La ván do se des pués del ac to se xual

D E S A R R O L L O
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Sí pue de No pue de No sé

Con su mien do dro gas no in yec ta bles

Inyectándose dro gas con je rin gas des car ta bles

Te nien do cui da do en la elec ción de las pa re jas

Usan do dia frag ma

Es tan do bien in for ma do acer ca del si da

No uti li zan do je rin gas ya usa das

Man te nien do re la cio nes se xua les con pre ser va ti vo

Re la cio nán do se con po cas pa re jas

• Co te jar las res pues tas en el in te rior de los gru pos, dis cu tien do las di fe ren -
cias de opi nión que pue dan sur gir en tre los par ti ci pan tes. Si hay pa la bras o
fra ses que no que dan cla ras, dis cu tir las en gru po.

Ex pre sar el gra do de acuer do o de sa cuer do con res pec to a las si guien tes fra ses.

De acuer do Me es in di fe ren te En de sa cuer do

El uso del pre ser va ti vo res ta 
pla cer en la re la ción se xual.

Usar pre ser va ti vo ha ce 
que la re la ción se xual de je 
de ser na tu ral.

157

D E S A R R O L L O

Actividades:

Manual interior 011_*Manual interior.qxd  8/26/11  6:16 PM  Page 157



He rra mien tas me to do ló gi cas

De acuer do Me es in di fe ren te En de sa cuer do

Que las mu je res lle ven 
pre ser va ti vos ha ce pen sar 
que son fá ci les.

Los pre ser va ti vos son ca ros.

Los pre ser va ti vos ha cen 
al se xo se gu ro.

Usar pre ser va ti vos 
es lo úni co que pre vie ne 
las en fer me da des 
de trans mi sión se xual.

• Si ten go al gu na in quie tud con res pec to a al gún te ma re la cio na do con la se xua li -
dad, lo con ver so con (mar car dos res pues tas, in di can do el or den de pre fe ren cias:
pri me ro, se gun do):

Or den de pre fe ren cias

Mis pa dres

Uno o más do cen tes

Un pro fe sio nal

Mis ami gos

Mi no vio /no via

Otra per so na, ¿quién?

Na die

D E S A R R O L L O
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Relaciones sexuales sin protección41

co no cer e in for mar se, ani mán do se a ha blar de la se xua li dad y la sa lud re pro -
duc ti va.

trans pa ren cias y pro yec tor (se pue de reem pla zar por una car te le ra en pa pel
afi che). 

40 mi nu tos apro xi ma da men te.

• Pe dir les a los par ti ci pan tes que co men ten su opi nión acer ca del te ma del
en cuen tro, por ejem plo, las con se cuen cias del com por ta mien to se xual sin
pre cau cio nes.

• Cla si fi car las opi nio nes de acuer do con los pun tos que sean si mi la res.
• Pre sen ta ción del te ma con trans pa ren cias. Mien tras se rea li za la ex po si ción,
se pro po ne al gru po que co men te sus opi nio nes, pre gun tas o ideas acer ca
del te ma tra ta do.

• Des pués del de ba te se le pi de al gru po que re pre sen te al gu na si tua ción que
en fren tan los y las ado les cen tes, por ejem plo, an te el em ba ra zo. 

Va ria ción: rea li zar una re pre sen ta ción de una his to ria úni ca con los mis mos
per so na jes, que se rán re pre sen ta dos por los dis tin tos gru pos; de es ta ma ne ra,
la his to ria se va ar man do a me di da que los gru pos par ti ci pan en la re pre sen -
ta ción de pa pe les.
• De ba te.
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41 Organización Mundial de la Salud. Programa de Salud de los Adolescentes. División de salud de la familia. Capacitación 
para orientar adolescentes en sexualidad y salud reproductiva. Guía para los facilitadores, Ginebra, agosto de 1993.
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Carrera de “enforrados”42

en se ñar de ma ne ra edu ca ti va y di ver ti da la pre ven ción de en fer me da des de
trans mi sión se xual, in clui do el VIH /si da, y so bre la co lo ca ción co rrec ta del pre -
ser va ti vo mas cu li no.

hi lo de atar, pre ser va ti vos mas cu li nos, cho clos, pe pi nos y/o ba na nas de co ti llón,
tar je tas con pre gun tas.

40 mi nu tos apro xi ma da men te (de pen de del nú me ro de par ti ci pan tes).

• Di vi dir el gru po en dos sub gru pos igua les y los sub gru pos en pa re jas. 
• Los coor di na do res de be rán ar mar un cir cui to con lí nea de sa li da y lle ga da,
y tres pos tas.

• Los dos sub gru pos di vi di dos en pa re jas se co lo can en la lí nea de sa li da. Se
ata la pier na de re cha de uno de los par ti ci pan tes a la pier na iz quier da del
otro par ti ci pan te con el hi lo de atar.

• Ca da pa re ja de be rá lle gar a la pri me ra pos ta don de se le en tre ga rá el pre -
ser va ti vo mas cu li no al res pon der co rrec ta men te una pre gun ta so bre ETS y
VIH /si da que le for mu la rá el coor di na dor; lue go con ti núa a la se gun da pos -
ta don de re ci bi rá un cho clo /pe pi no o ba na na de co ti llón una vez apro ba da
su res pues ta. En la ul ti ma pos ta de be rán co lo car el pre ser va ti vo mas cu li no
en el cho clo /pe pi no /ba na na de co ti llón en el me nor tiem po po si ble. 

• Cuan do to das las pa re jas ha yan ter mi na do de co lo car el pre ser va ti vo, se eva -
lua rá de ma ne ra gru pal cuál fue la pa re ja que co lo có co rrec ta men te el pre -
ser va ti vo en el me nor tiem po. Ade más, se dis cu ti rán las es tra te gias y di fi cul -
ta des en el mo men to de co lo car lo. El coor di na dor de mos tra rá có mo de be
co lo car se co rrec ta men te el pre ser va ti vo mas cu li no.

Te ner en cuen ta que el nú me ro de par ti ci pan tes de be ser par.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Técnica aplicada en talleres de capacitación desde 1998, 
Buenos Aires.
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¡Difícil pero posible!43

re fle xio nar so bre la re la ción de pa re ja, la pro po si ción del uso del pre ser va ti vo
y el ries go de em ba ra zo o de con traer al gu na ETS, in clui do el VIH.

vi ñe tas o tar je tas con si tua cio nes pa ra re fle xio nar, afi ches, mar ca do res, ho jas
o tar je tas en blan co.

dos ho ras apro xi ma da men te.

• Se di vi den en gru pos. Se les en tre ga a ca da uno una tar je ta con una vi ñe -
ta que des cri be al gu na de las si guien tes si tua cio nes (si no te ani más a di bu -
jar, po dés es cri bir la si tua ción en tar je tas).

Te ner en cuen ta que las si tua cio nes aquí pre sen ta das son un ejem plo y que
po dés mo di fi car las.

Ejem plo de si tua cio nes

- Pa re ja en la que el hom bre es mu cho ma yor que la mu jer. La mu jer pro po ne el
uso del pre ser va ti vo.

- Pa re ja con 15 años de vi da en co mún, tie nen ocho hi jos y la mu jer no tu vo un
tra ba jo asa la ria do des de que ini cia ron su con vi ven cia. La mu jer pro po ne el uso
del pre ser va ti vo.

- Pa re ja en la que la mu jer o el va rón, que tie ne fa ma de ex tra ver ti da/o y fies te -
ra/o, pro po ne el uso del pre ser va ti vo.

- Pa re ja de tres hi jos, tan to el hom bre co mo la mu jer sa ben que el hom bre tie ne
una ac ti va vi da se xual fue ra de la pa re ja. El hom bre pro po ne el uso del pre ser va -
ti vo en la re la ción se xual.

- Pa re ja de no vios. La mu cha cha tie ne 16 años y el mu cha cho 18 años. El mu cha -
cho pro po ne el uso del pre ser va ti vo.
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43 IPPF/RHO, Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental. Guía para capacitadores 
y capacitadoras en salud sexual. Estados Unidos. Versión original, 1992; versión revisada, 1998.
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• Se les pi de a ca da sub gru po que re pre sen te la si tua ción pro pues ta y que de -
ci da có mo ter mi na la his to ria.

• Cuan do ca da sub gru po ha ya re pre sen ta do su vi ñe ta, se le pi de al res to del
gru po (es de cir, a los es pec ta do res) que, de acuer do con su ex pe rien cia per -
so nal, cam bien el re sul ta do de la his to ria eli gien do al gún per so na je que
quie ran sus ti tuir pa ra re pre sen tar de ma ne ra di fe ren te la si tua ción.

• Una vez ter mi na das las re pre sen ta cio nes se pro mue ve la dis cu sión en el gru -
po. Las si guien tes pre gun tas pue den ayu dar te a guiar el de ba te.
- ¿Las pa re jas aquí re pre sen ta das tie nen al gu na re la ción con al gu na pa re ja
que vos ha yas co no ci do?

- ¿Te plan teas te que pa ra pro te ger te ne ce si tás usar pre ser va ti vo con tu pa re ja?
- ¿Cuá les son las di fi cul ta des que las pa re jas tie nen que en fren tar pa ra ha -
cer uso del pre ser va ti vo?

- ¿Qué di fi cul ta des en fren tan las mu je res y cuá les los hom bres en el uso
del pre ser va ti vo?

- ¿Qué po ne en ries go la re la ción en tre las per so nas?
- ¿Vos creés que el uso del pre ser va ti vo pon dría en ries go tu pa re ja?

• Lue go se les dis tri bui rá a ca da par ti ci pan te una tar je ta u ho ja en blan co pa -
ra que ano te una ac ción con cre ta que ha ya sur gi do de la ac ti vi dad pa ra me -
jo rar, en el fu tu ro, su au to cui da do.

Te ner en cuen ta, du ran te el de sa rro llo del en cuen tro, la im por tan cia de re vi -
sar la vul ne ra bi li dad fren te al VIH, las ETS y el em ba ra zo no pla nea do pa ra po -
der de ci dir có mo au to cui dar se. Re cor dar que aguan tar o acep tar re glas im -
pues tas por la pa re ja no es ga ran tía pa ra que és ta per du re y sea po si ti va. 

D E S A R R O L L O
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Usando el preservativo femenino y masculino44

co no cer y rea li zar ejer ci cios prác ti cos res pec to de có mo po ner se el pre ser va -
ti vo;
re fle xio nar so bre los cui da dos y las in di ca cio nes fun da men ta les pa ra el uso
ade cua do del pre ser va ti vo.

pre ser va ti vos mas cu li nos y fe me ni nos (dos por par ti ci pan te), ba na nas, pe pi -
nos, va sos de plás ti co trans pa ren te, grá fi cos ilus tra ti vos so bre el te ma, afi ches.

40 mi nu tos apro xi ma da men te (de pen de del nú me ro de par ti ci pan tes).

• Di vi dir el gru po en pa re jas y pe dir les que eli jan un nom bre.
• Pre sen ta ción de las pa re jas.
• En tre gar a ca da uno de los miem bros de la pa re ja dos pre ser va ti vos, uno fe -
me ni no y otro mas cu li no, y co lo car en el cen tro del sa lón una fuen te con
plá ta nos, pe pi nos y va sos. In vi tar a ca da pa re ja a se lec cio nar el ob je to don -
de de sean co lo car el pre ser va ti vo mas cu li no (un ob je to por pa re ja). Aclarar
que los va sos son pa ra co lo car el pre ser va ti vo fe me ni no.

• Ex pli car que, co mo pa re ja, de be rán dia lo gar so bre los cui da dos e in di ca cio -
nes que co no cen pa ra el uso ade cua do de los pre ser va ti vos.

• Dar un tiem po pa ra que ca da pa re ja co lo que am bos pre ser va ti vos de acuer -
do con su pro pia ex pe rien cia. Mien tras uno o una prac ti ca có mo co lo car ca -
da uno de los pre ser va ti vos, el otro ob ser va rá las di fi cul ta des o la fa ci li dad
con la que su pa re ja co lo ca los pre ser va ti vos. Al fi nal de be rán pro po ner una
o va rias es tra te gias que a su en ten der les ayu da rían a su pe rar las di fi cul ta -
des ob ser va das.
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Objetivos:

Materiales:

Duración:

Actividades:

Manual interior 011_*Manual interior.qxd  8/26/11  6:16 PM  Page 163



He rra mien tas me to do ló gi cas

• Cuan do to dos ha yan prac ti ca do la co lo ca ción de los pre ser va ti vos, pe dir a
ca da pa re ja que com par ta la ex pe rien cia con el gru po. El coor di na dor irá
ano tan do en afi ches di fe ren tes: 
- có mo se sin tie ron y vi ven cia ron la si tua ción;
- las fa ci li da des pa ra la co lo ca ción;
- los obs tá cu los en con tra dos;
- las es tra te gias pa ra su pe rar los.

• Lue go de la re fle xión gru pal, ha cer una de mos tra ción de la co lo ca ción ade -
cua da de los pre ser va ti vos fe me ni nos y mas cu li nos, con én fa sis en las in di -
ca cio nes y pre cau cio nes.

Te ner en cuen ta que se ría in te re san te po der en tre gar le a ca da par ti ci pan te
una mues tra del pre ser va ti vo fe me ni no, otra del mas cu li no y una co pia o car -
ti lla con grá fi cos y las ins truc cio nes de uso de los pre ser va ti vos. Es ne ce sa rio
te ner pre sen te el nú me ro de par ti ci pan tes pa ra que to dos ten gan un pre ser va -
ti vo tan to mas cu li no co mo fe me ni no y los cos tos de los mis mos, ya que el úl -
ti mo es cos to so.

D E S A R R O L L O
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Vamos a usar el preservativo45

re fle xio nar so bre la im por tan cia y el mo do de uti li za ción del pre ser va ti vo.

pre ser va ti vos mas cu li nos, una ho ja gran de de pa pel con una es ca le ra di se ña -
da, once car to nes gran des es cri tos con ca da eta pa (sin los nú me ros es cri tos
al la do de ca da fra se, ya que es to se rá lo que el gru po de be rá ha cer). 

30 mi nu tos aproximadamente.

• Dar le a ca da par ti ci pan te un pre ser va ti vo. Pe dirles que lo in flen co mo si fue se
un glo bo pa ra com pro bar que el pre ser va ti vo es muy elás ti co y se agran da
mu cho.

• Dis tri buir on ce car to nes en tre on ce par ti ci pan tes. Pe dir les que los co lo quen
en el or den que crean que es el correcto.

• En el fi nal, ha cer que los par ti ci pan tes de mues tren có mo se co lo ca un pre -
ser va ti vo usan do un mo de lo pa re ci do a un pe ne, por ejem plo, una ba na na
o un pe pi no.

Te ner en cuen ta que es te jue go se pue de rea li zar con imá ge nes de las eta -
pas co rres pon dien tes a ca da pel da ño. Se pue de ha cer des cen der la es ca le ra
una vez que se lle gó al pel da ño de la eya cu la ción, pa ra re for zar la idea de que
pa ra te ner de nue vo re la cio nes se xua les hay que te ner los mis mos cui da dos y
usar un nue vo pre ser va ti vo.
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45 AHRTAG/REDE MAO-NA-MAO. Trabalhar com jovens sobre saúde sexual e VIH/sida. Londres, 1997.
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Fra ses de los car to nes (pue den acom pa ñar se o reem pla zar se por di bu jos).
El nú me ro que apa re ce es el or den co rrec to de ubi ca ción en la es ca le ra, pe ro
en los car to nes da dos a los par ti ci pan tes el nú me ro no de be ría apa re cer pa ra
que lo ubi quen en el or den que ellos crean correcto.

10. Re ti re el pre ser va ti vo del pe ne.

6. Apre tar la pun ta del pre ser va ti vo.

8. Or gas mo mas cu li no, eya cu la ción.

5. Ex ci ta ción y erec ción.

2. Abrir con cui da do la en vol tu ra del pre ser va ti vo.

11. De se char con cui da do el pre ser va ti vo usa do.

7. Co lo car el pre ser va ti vo, de sen ro llán do lo so bre el pe ne.

1. Con ver sar y acor dar con la pa re ja el uso del pre ser va ti vo.

4. Ve ri fi car que el pre ser va ti vo es tá en la po si ción co rrec ta.

3. Ve ri fi car que no es té se co o pe ga jo so.

9. Re ti rar el pe ne ase gu ran do el pre ser va ti vo.

D E S A R R O L L O
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Red del cuidado46

iden ti fi car prác ti cas se xua les ries go sas y pro mo ver me di das pa ra me jo rar el au -
to cui da do.

ovi llo de la na, dos afi ches, fi bras.

de una a dos ho ras.

• Pe dir a los par ti ci pan tes que se sien ten for man do un cír cu lo.
• Ex pli car les que cons trui rán en tre to dos la his to ria de una per so na que tie ne
prác ti cas se xua les ries go sas.

• Co men tar les que ca da uno de be rá apor tar una o dos fra ses ex pli can do las
cir cuns tan cias en las que ocu rrió la si tua ción de ries go que es tán re la tan do.
La his to ria de be fi na li zar con la idea del úl ti mo par ti ci pan te.

• Se le pi de a al gún par ti ci pan te que ini cie la ac ti vi dad re te nien do la pun ta de
la he bra lan zan do el ovi llo a otro de los par ti ci pan tes, quien co men za rá a re -
la tar la his to ria. Al tér mi no de su par ti ci pa ción la lan za rá a otro, y así su ce -
si va men te has ta que to do el gru po ha ya in ter ve ni do, se ha ya fi na li zan do el
re la to y ha yan for ma do una red de la na.

• El coor di na dor, ubi ca do fue ra del cír cu lo, irá ano tan do las in ter ven cio nes en
un afi che y al fi nal lee rá la his to ria cons trui da por los par ti ci pan tes.

• Lue go se les pe di rá que co men ten la his to ria que han cons trui do y que sim -
bó li ca men te tie nen en sus ma nos me dian te la hebra de la na que sos tie nen.

• Ano tar en otro afi che los co men ta rios, ana li zan do las prác ti cas de ries go
enun cia das en la his to ria y los sen ti mien tos del gru po al res pec to.
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46 IPPF/RHO, Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental. Guía para capacitadores 
y capacitadoras en salud sexual. Estados Unidos. Versión original, 1992; versión revisada, 1998.
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• Pe dir les que pien sen du ran te al gu nos mi nu tos po si bles al ter na ti vas o es tra te -
gias que ayu da rán a re du cir y/o pre ve nir los ries gos enun cia dos en la his to ria.

• Se co mien za a des te jer la red: se pi de al par ti ci pan te que cul mi nó la his to ria
que di ga su es tra te gia pa ra la re duc ción del ries go y que lue go ti re el ovi llo
al otro par ti ci pan te, quien di rá su opi nión, y así su ce si va men te has ta lle gar al
que ini ció la red.

• Dar un tiem po pa ra aclarar du das y hacer pre gun tas o co men ta rios.

D E S A R R O L L O
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Juego de azar47 (disparador de la reflexión)

Te ner en cuen ta que es ta ac ti vi dad pue de uti li zar se co mo cie rre, des pués de
tra ba jar con la te má ti ca del si da.

re fle xio nar so bre la ca pa ci dad de de ci sión de ca da per so na cuan do se en fren -
ta a di fe ren tes si tua cio nes de ries go;
com pren der el ries go de in fec ción por el VIH.

glo bos de di fe ren tes for mas, ta ma ños y co lo res, que al can cen pa ra dar le uno
a ca da par ti ci pan te; 32 tar je tas del mis mo co lor; es pa cio su fi cien te pa ra que
los par ti ci pan tes pue dan mo ver se por el lu gar.

15 mi nu tos pa ra el jue go y 20 mi nu tos o más pa ra la re fle xión. No ol vi dar que
el jue go es una ex cu sa y só lo tie ne sen ti do si se re fle xio na a par tir de él.

• An tes de ini ciar el jue go, lla mar a dos par ti ci pan tes y, en se cre to, en tre gar -
les 16 tar je tas de co lor a ca da uno. Ex pli car les que el jue go con sis ti rá en in -
ter cam biar glo bos. En ca da in ter cam bio de glo bos de be rán en tre gar la mi -
tad de las tar je tas que po sean e in di car al com pa ñe ro o com pa ñe ra que
re pi ta la mis ma ope ra ción en el si guien te in ter cam bio de glo bos. Es de cir
que to dos los que po sean tar je tas de be rán en tre gar la mi tad a la per so na
con la que in ter cam bien su glo bo.

• En tre gar un glo bo a ca da par ti ci pan te e in di car que los in flen y ase gu ren
con un nu do. De jar en cla ro que el in ter cam bio de los glo bos es vo lun ta rio
y que los par ti ci pan tes que “no quie ran cam biar” su glo bo pue den no ha -
cer lo y se guir ju gan do, por que esa ac ti tud tam bién es par te del jue go.
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47 LUSIDA, Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Componente de Educación. Educarnos para la vida. Dinámicas para la 
prevención del VIH/SIDA y ETS. Cuadernillo II. MCEN/MSASN, Buenos Aires, 1998.
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• Pe dir a los par ti ci pan tes que for men un cír cu lo; el coor di na dor se ubi ca en
el cen tro.

• Con sig na pa ra los par ti ci pan tes: ca da uno de be rá bus car a la per so na
que ten ga el glo bo que más le gus te, tra tan do de cam biár se lo por su glo bo.
He cho el cam bio, re gre sa rán al cír cu lo. 

• El in ter cam bio se rea li za rá ca da vez que el coor di na dor di ga en voz al ta la
pa la bra “CAM BIO” (lo ha rá cua tro ve ces).

• Ter mi na dos los in ter cam bios, pe dir al gru po que se reú na y que iden ti fi que a
los par ti ci pan tes a quie nes dio las tar je tas de co lo res an tes del jue go, se ña lan -
do que era muy im por tan te su par ti ci pa ción pa ra el de sa rro llo de es te jue go.

• Ex pli ca ción: las tar je tas de co lor re pre sen ta ban al VIH o vi rus del si da. Es
de cir que se su pon drá que los dos par ti ci pan tes a quie nes se les en tre ga ron
es tas tar je tas (an tes del jue go) es ta ban in fec ta dos por el VIH. In di car a los
par ti ci pan tes que el in ter cam bio de los glo bos re pre sen ta ba “re la cio nes se -
xua les sin pro tec ción” o “in ter cam bio de agu jas con ta mi na das”.

• Se ña lar a los par ti ci pan tes que en la vi da real las per so nas pue den re cha zar
pro pues tas pa ra te ner re la cio nes se xua les o pa ra in yec tar se dro gas. Es tas si -
tua cio nes es tu vie ron re pre sen ta das por aque llas per so nas que no qui sie ron
cam biar su glo bo (si es que al gu nos no lo hi cie ron). Des ta car y re fle xio nar
con el gru po so bre la im por tan cia que tie ne la ca pa ci dad de de ci sión de ca -
da per so na, cuan do se en fren ta a di fe ren tes si tua cio nes de ries go, co mo en
es te ca so la trans mi sión del VIH.

• Se les pue de pe dir que cuen ten qué sin tie ron al enterarse de lo que el jue go
re pre sen ta ba.

• Se pue de plan tear una dis cu sión con jun ta a par tir de las si guien tes pre gun tas: 
- ¿Cuán tas per so nas es ta ban in fec ta das al fi nal del jue go?
- ¿Qué sin tie ron?
- ¿Al gu no de ci dió no cam biar los glo bos? ¿Por qué lo hi zo?

D E S A R R O L L O
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- ¿Cuál fue la reac ción de los otros fren te a los que no que rían in ter cam biar
el glo bo?

- Los que de ci die ron cam biar los, ¿por qué acep ta ron?
- En el fi nal del jue go: ¿có mo se sen ti rían si hu bie ran usa do pre ser va ti vo?
- Otras.

Va ria ción:48

• Dis tri buir pa pe les o tar je tas con mar cas co mo éstas:

• Pa ra un gru po de 30 par ti ci pan tes: 24 tar je tas con el cua dra do, 3 tar je tas
con el rom bo, 1 tar je ta con el cír cu lo, 2 tar je tas con el trián gu lo. Si hay me -
nos par ti ci pan tes, re du cir pro por cio nal men te el nú me ro de tar je tas y au men -
tar lo si es ma yor a 30.

• Pe dir a los par ti ci pan tes que ca mi nen por el lu gar bus can do tres per so nas
con al gu na ca rac te rís ti ca que el coor di na dor se ña le: za pa tos igua les, co lor
de ro pa si mi lar, co lor de ca be llo, et cé te ra.

• Pe dir les que for mu len una pre gun ta ca da uno y que com pa ren y co pien los
di bu jos de las tar je tas de los par ti ci pan tes que han ele gi do por que cum plen
con la ca rac te rís ti ca mar ca da. 

• Co men tar les que si en lu gar de sa lu dar se hu bie ran te ni do re la cio nes se xua -
les sin pre ser va ti vo ha brían co rri do el ries go de con ta giar se una ETS, ya que
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48 IPPF/RHO, Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental. Guía para capacitadores 
y capacitadoras en salud sexual. Estados Unidos. Versión original, 1992; versión revisada, 1998.
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ha bía X per so nas in fec ta das en el gru po al ini cio del jue go (el nú me ro de per -
so nas in fec ta das de pen de rá de las tar je tas con las co rres pon dien tes mar cas).

• So li ci tar les que to dos los que tie nen en sus tar je tas el rom bo, le van ten la ma -
no: tie nen go no rrea; los que tie nen un cír cu lo tie nen sí fi lis y los que tie nen
un trián gu lo han con traí do el VIH /si da.

• Co men tar que los que tie nen en sus tar je tas so la men te cua dra dos tie nen
suer te: las pa re jas que se lec cio na ron es ta ban sa nas.

• Co men tar que el ejer ci cio mues tra la fa ci li dad de con ta giar se una ETS. In di -
car el nú me ro de per so nas in fec ta das al ini cio de la actividad.

• Con ti nuar con la re fle xión co mo en la ac ti vi dad prin ci pal.

D E S A R R O L L O
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Los derechos humanos son aquellos derechos inher-
entes a las personas por el solo hecho de ser seres
humanos. Los derechos nacen con la persona y estip-
ulan parámetros mínimos de dignidad y de relaciones
sociales de respeto entre las personas. Su protección
integral es responsabilidad de cada Estado.”1

El marco de los derechos humanos promueve condi-
ciones mínimas para todas las personas en relación
con su educación, salud, justicia, trabajo y partici-
pación. Pero, ante todo, promueve el respeto iguali-
tario de los derechos y libertades de cada persona
sin ningún tipo de discriminación. De este principio
surge la idea de que los derechos humanos son “uni-
versales”, vale decir que protegen de igual manera a
todas y cada una de las personas, al menos en su for-
mulación teórica. Ahora bien, la distancia existente
entre la formulación de un derecho y su cumplimien-
to es una cuestión que atañe al Estado y a la

sociedad. Ese recorrido sólo puede atravesarse si par-
timos del conocimiento de nuestros derechos y de la
responsabilidad de los distintos actores sociales e
institucionales en su cumplimiento. 

Como es lógico, las responsabilidades del estado son
distintas de las de la sociedad civil. El estado tiene la
responsabilidad de proteger los derechos de todas las
personas y para ello cuenta con dos herramientas
básicas: a) las leyes y b) las políticas públicas. Por otra
parte, las personas tenemos el derecho y la respons-
abilidad de conocer nuestros derechos y también de
exigir su cumplimiento. Esto supone ante todo el
reconocimiento del derecho a participar en cada una
de las situaciones que afectan a nuestras vidas. Los
derechos son, por definición, indivisibles, interdepen-
dientes e interrelacionados. Esto quiere decir que
todos los derechos son igualmente importantes para
alcanzar la dignidad humana y que unos y otros se

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 FAUR, Eleonor, “Derechos humanos y género: desafíos para la educación”, Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, 2002.

¿Qué son 
los derechos humanos?

To das las per so nas tie nen de re chos y
és tos de ben ser res pe ta dos por en ci -
ma  de cual quier di fe ren cia de se xo,
edad, re li gión, na cio na li dad, ra za,
orien ta ción se xual, prác ti cas so cia les
y cul tu ra les,  si tua ción fa mi liar, eco -
nó mi ca y so cial.
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potencian entre sí. Vale decir que si las personas
necesitamos tener un cierto nivel de salud, edu-
cación, respeto, acceso a bienes y servicios y partici-
pación no tenemos por qué renunciar a una de las
cosas para acceder a la otra, sino que es nuestro
derecho alcanzar  el cumplimiento de cada uno de
ellas, en una sociedad determinada en un momento
histórico dado. Pero, como han estipulado las
Naciones Unidas, “la negación de los derechos
humanos y libertades fundamentales no es sólo una
tragedia individual y personal, sino que además crea
condiciones de intranquilidad social y política”.2

También por ello, el Estado tiene una responsabilidad
ineludible en trabajar por su satisfacción.

Adolescencia: derechos 
y ciudadanía 

Como hemos señalado, todos tenemos derechos: los
hombres, las mujeres, los adultos, los niños y las
niñas, los y las adolescentes. Entre ellos, figura el

derecho a expresarse, a descansar, a educarse, a la
salud, a participar aún teniendo diferencias de
opinión, a vivir sin miedo, a ser tratado dignamente,
a la privacidad y a la autonomía para tomar deci-
siones. El primer tratado internacional que aprobó la
Asamblea General de las Naciones Unidas fue la
Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948. Posteriormente, el análisis de las violaciones de
derechos o de situaciones especiales posibilitó la
redacción y aprobación de otros tratados más especí-
ficos. Así, en 1979, se aprobó la convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer y, en 1989, la convención sobre los
derechos del niño. Estos tratados son particularmente
importantes para los adolescentes. La Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN) abarca a las  per-
sonas desde que nacen hasta los 18 años; por tanto,
reconoce también los derechos de los y las adoles-
centes. Por su parte, la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (cedaw) especifica los derechos de
las mujeres y todo aquello que se requiere para que
los mismos se cumplan en condiciones de igualdad
respecto de los varones. Por ejemplo, la CEDAW
especifica, entre otras cosas, el derecho de las
mujeres a acceder a información y a la salud incluida
la salud sexual y reproductiva, la planificación familiar,
y también a recibir una educación libre de estereoti-
pos de género. 

La CDN reconoce a niños, niñas y adolescentes como
sujetos de derechos, es decir, que legitima el derecho
de éstos a decidir, opinar y participar en todos los
asuntos que los involucren. La CDN, al igual que la
CEDAW, fue incorporada a la constitución de la
Nación Argentina en 1994. Ahora bien, para todos los
seres humanos, la posesión de derechos y la con-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Naciones Unidas, Derechos humanos. Preguntas y respuestas, Nueva York, 1987.

To das las per so nas tie nen de re chos y
és tos de ben ser res pe ta dos por en ci -
ma  de cual quier di fe ren cia de se xo,
edad, re li gión, na cio na li dad, ra za,
orien ta ción se xual, prác ti cas so cia les
y cul tu ra les,  si tua ción fa mi liar, eco -
nó mi ca y so cial.

Manual interior 011_*Manual interior.qxd  8/26/11  6:16 PM  Page 175



M
A

N
U

A
L
 
D

E
 
C

A
P
A

C
I
T
A

C
I
Ó

N

176

ciencia sobre los mismos forma parte del ejercicio de
la ciudadanía. La ciudadanía es un concepto dinámi-
co: no es algo que está dado, sino que la construimos
en el ejercicio de nuestros derechos, desde que
somos niños y niñas.  La familia, la escuela, los ami-
gos, el club y otras instancias donde interactuamos
tienen un papel fundamental en la construcción de
nuestra ciudadanía, porque nos van dando pautas de
sus alcances y de cómo ejercerla. Todo esto supone
que cuando hablamos de ciudadanía pensamos en
una condición básica que las personas adquirimos al
participar en una sociedad igualitaria y democrática.
“esta condición de ser ciudadanas y ciudadanos
implica el respeto a la igualdad y la libertad de las
personas, así como el conocimiento y ejercicio de
todos nuestros derechos humanos y de aquellos de
los que de esta condición se desprenden: derechos
del/la consumidor/a, derechos sexuales y reproduc-
tivos, de usuarios/as, etc.”3

La relación entre democracia y ciudadanía es una
relación que se enriquece mutuamente. Es decir que,
por un lado, las sociedades con una democracia ple-
na abren cada vez más y mejores espacios para la
participación de sus ciudadanos, mujeres y hombres
desde pequeños. Por otro lado, cuanto más partici-
pan los niños, las niñas y los adolescentes en la con-
strucción de su sociedad, más se fortalece la democ-
racia. Aclaremos que  esto no fue siempre así, las
mujeres y los niños y niñas no eran incorporados en
el concepto de ciudadanía inicialmente. La lucha de
las mujeres por ser consideradas iguales en la difer-
encia se inicio en el siglo XVIII, cuando se empieza a
concebir la igualdad en el mundo y se proclama en
Francia (1791) la declaración de los derechos del
hombre y el ciudadano. Pero el reconocimiento no
fue rápido ni fácil. En 1945 cuando se crea la orga-
nización de las naciones unidas se aprueba la carta

de naciones unidas, que afirma: “la fe en los derechos
humanos fundamentales…y en la igualdad de dere-
chos entre hombres y mujeres….”. Luego en 1948
cuando en Naciones Unidas  se aprueba la
“declaración universal de los derechos humanos” se
especifica que los derechos establecidos caben sin
distinción alguna de sexo, raza, color u otra carac-
terística. Transcurren casi tres décadas para que se
elabore la CEDAW que establece los derechos de las
mujeres y otros 10 años más para que se sancione la
cdn, que otorga derechos a los niños. La existencia
de estas dos convenciones internacionales nos dan
un marco legal, pero esto no nos garantiza el pleno
reconocimiento en cada país y sociedad.

Discriminación: un obstáculo
para ejercer nuestos derechos 

Discriminar quiere decir “hacer una distinción, distin-
guir, elegir, reconocer entre diferentes cosas”.
Discriminar es el acto de reconocer las diferencias:
no todo lo que nos rodea es lo mismo. Cada una de
las personas tiene sus particularidades físicas, int-
electuales, emocionales, tiene su propia historia, sus
gustos, sus opiniones. A pesar de que la discrimi-
nación –en su connotación cotidiana– es un acto nat-
ural y necesario, su connotación jurídica se refiere al
problema que se inaugura en el instante en el cual la
distinción entre las personas facilita la restricción o
violación de algún derecho de una persona o de un
grupo. La igualdad como concepto jurídico (el decir
que las personas somos iguales y por tanto tenemos
los mismos derechos) no implica que haya que aban-
donar las diferencias, anularlas, esconderlas o dejar-
las de lado, sino que deben reconocerse  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 OLEA, C., “Participación ciudadana para la vigencia del derecho a la salud y a los servicios de salud de calidad. Consorcio Mujer y de
Feminismo y Ciudadanía”, en ALVA, J. y VARGAS, L., Piensa en ellos/as. Iniciativas para desarrollar servicios de calidad en la atención de
salud de los/as jóvenes. Flora Tristán - Centro de la Mujer Peruana - Fondo de Población de las Naciones Unidas, Lima, 2001.
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Y permitir que se manifiesten, sin que ello dé lugar a
situaciones de desigualdad en el ejercicio de los
derechos humanos4 los/as niños/as y los/as ado-
lescentes son muy vulnerables a la discriminación
porque muchas veces las sociedades no pueden
adaptarse a sus cambios y necesidades. A veces los
discriminan las personas adultas y otras veces se dis-
criminan entre sí. Un estudio reciente realizado en el
marco de la campaña: Compromiso a favor de la
infancia, contra la Discriminación de UNICEF5 en
algunas ciudades de argentina evidencia que las per-
sonas adolescentes entre 13 y 18 años fueron vícti-
mas de discriminación en un 40%, o sea 2 de cada
5 adolescentes sufrió algún tipo de discriminación.
Tres de cada cinco adolescentes presenció alguna
discriminación. En relación a donde sufrió esa dis-
criminación  el principal lugar mencionado es la
escuela, luego la calle y entre amigos. Los/as com-
pañeros/as de la escuela son los principales discrim-
inadores mencionados, luego las amistades, los
“patovicas”, la policía y los maestros y maestras.  En
cuanto a los motivos por los cuales fueron discrimi-
nados el principal es por el aspecto físico, debido ya
sea a su peso, apariencia, color de la piel u otro, en
segundo lugar por la nacionalidad con la misma fre-
cuencia que el nivel socio-económico. Cuando se les
preguntó el lugar donde ocurren mas situaciones de
discriminación contra menores la escuela es la mas
mencionada, seguida por la calle y los boliches.
Cuando se les preguntó quiénes son las personas
más discriminadas en argentina, las personas inmi-
grantes de bolivia son las más mencionadas, luego
las personas de piel oscura, las personas con deter-
minadas características: peso, tamaños; las personas
en situación de pobreza y siguen otras. Esta encues-
ta evidencia el alto grado de discriminación que pres-
encian y sufren los y las adolescentes y como esto
ocurre  en el ámbito donde deberían estar aprendi-
endo conductas que les permitan ejercer mejor su
ciudadanía y el respeto a los derechos humanos. La
discriminación hacia la inmigración, especialmente la
boliviana es otro elemento preocupante porque indi-

ca el grado de xenofobia de nuestra sociedad y como
esta se perpetúa a través de la adolescencia lo que
permite suponer el crecimiento de la xenofobia en la
sociedad.    

Ejemplos de discriminacion en la adolescencia  

Por sexo: 1) cuando se desestima la capacidad de
participar en determinadas actividades (grupos musi-
cales, actividades deportivas o comunitarias, foros
estudiantiles, entre otras) a una chica o a un chico
por ser mujer o varón; 2) cuando los varones adoles-
centes discriminan a sus novias, ejerciendo sobre
ellas violencia psicológica o física, o pretendiendo
forzarlas a tener relaciones sexuales; 3) cuando en
una familia las chicas deben permanecer en la casa
cuidando a sus hermanos y hermanas menores,
mientras sus hermanos varones van a la escuela o a
jugar al fútbol. 

Por edad: cuando muchos adultos desvalorizan a los
y las adolescentes o niños /niñas porque piensan que
no pueden  tomar decisiones por ellos/as  mis-
mos/as.

Por religión: muchas veces los y las adolescentes
sufren situaciones de discriminación entre las per-
sonas adultas y otros y otras adolescentes por
pertenecer a una religión distinta de la mayoritaria en
el grupo que lo discrimina (sean grupos judíos,
musulmanes, católicos o de otros grupos religiosos).

Por nacionalidad: en la argentina, los y las adoles-
centes de chile, perú, bolivia, corea, rumanía o de
otras nacionalidades sufren esta discriminación por
ser extranjeros/as o de nacionalidad diferente a la
mayoritaria.

Por raza o etnia: los y las adolescentes de pueblos
originarios o de comunidades afroamericanas sufren
situaciones específicas de discriminación por su ori-
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4 KORNBLIT, A. y cols. Discriminación. Una asignatura pendiente. El sida en la educación: ¿advertencia sanitaria o estímulo a la solidari-
dad?, Buenos Aires/México, Lumen, Humanitas, 2000.
5 Campaña: Compromiso a favor de la infancia , contra la discriminación, UNICEF, Bs. As. , 2011
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gen lo que a veces se expresa por el color de su piel
u otra característica física. Esto se ve agravado en
nuestro país, porque muchas de estas personas viven
en situación de pobreza y son doblemente discrimi-
nadas.

Por orientación sexual: esto lo sufren los y las ado-
lescentes que se sienten sexualmente atraídos por
personas de su mismo sexo. También aquellos y
aquellas que  se sienten personas de otro sexo dis-
tinto al con el que nacieron y que se visten y com-
portan como tales. 

Por prácticas sociales y culturales: adoptar con-
ductas o hacer cosas diferentes a lo que hace el
común de la gente  suele ser motivo de discrimi-
nación. Sentarse en el cordón de la vereda, besarse o
tener demostraciones ostensibles de afecto en la
calle, teñirse el pelo de violeta o verde u otro color no
habitual son algunos de los ejemplos de discrimi-
nación.

Por situación familiar: las adolescentes que son
madres suelen sufrir este tipo de discriminación.
También los y las adolescentes que tienen una
situación familiar poco tradicional, como padres o
madres del mismo sexo.

Por situación económica y social: muchas veces
se restringe la posibilidad de acceder a ciertos servi-
cios básicos por no disponer del dinero para pagar-
los. Además, las situaciones de pobreza generan
estigmas que hacen que fácilmente se asocie la
juventud y la pobreza como sinónimos de delincuen-
cia. 

Por aspecto físico: cuando a las chicas o chicos

gordos se les hace burla, o no se los invita a fiestas.
O cuando a los o las adolescentes muy bajas o muy
altas no se los trata igual y son  rechazados.

Por discapacidad: en esta sociedad altamente com-
petitiva, los y las adolescentes con algún tipo de dis-
capacidad física o mental son doblemente discrimi-
nados/as por ser adolescentes (edad) y por ser
discapacitados/as. 

Por problemas de salud específicos: por ejemplo
por vivir con vih. Muchos y muchas adolescentes que
viven con vih no son aceptados/as en las escuelas o
se los obliga a tener cuidados especiales, además
son tratados con desprecio o con compasión. Ambas
actitudes resultan igualmente inconvenientes, ya que
el desprecio y la compasión son el resultado de la fal-
ta de conciencia acerca de nuestros derechos
humanos. 

En la adolescencia, a veces se pertenece a grupos
que tienden a diferenciarse de otros, ya sea por la for-
ma de hablar, de relacionarse, de vestirse, u otras car-
acterísticas. Si por alguna razón desvalorizamos a
una persona o a un grupo por no conocerlo, por ser
diferente o porque no son iguales a “nosotros”, la  dis-
criminamos. También cuando aislamos y/o evitamos
a algunas personas por su aspecto físico, discapaci-
dad u otra característica, no estamos respetando sus
derechos y esto siempre es algo censurable. Por eso
es importante entender que hay muchas actitudes de
la vida cotidiana que se refieren a los derechos
humanos y a las que tenemos que atender para no
afectar los derechos de los otros.  No debemos olvi-
darnos que cada persona es única y que posee dere-
chos, por lo tanto, debemos respetarlos, independi-
ente de cualquier diferencia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 UNICEF/Consejo Nacional de la Mujer, ob. cit.
6 La definición de “derechos sexuales y reproductivos” es una adaptación de la de la International Women’s Health Coalition: “la
mujer tiene el derecho individual y la responsabilidad social de decidir si debe, cómo y cuándo tener hijos, y cuántos tener. Ninguna
mujer debe ser obligada a tener un hijo o impedida de tenerlo contra su voluntad. Todas las mujeres, cualquiera sea su edad, estado
matrimonial o condición social, tienen derecho a la información y a los servicios necesarios para ejercer sus derechos reproductivos 
y sus responsabilidades”.
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La Convención de los Derechos
de los Niños

Como se menciono anteriormente, esta convención
internacional aprobada en  naciones unidas en 1989
fue ratificada por la argentina en 1990 y a partir de
1994 cuando se reformó la constitución nacional se
incorporó al derecho interno junto con otros tratados
de derechos humanos. Es por ello que desde 1994
tiene rango constitucional, o sea, es de cumplimien-
to obligatorio y está garantizada por el comité  inter-
nacional de expertos de naciones unidas que res-
guarda y supervisa el control de la convención en
todos los países. El gran avance que implicó esta con-
vención fue el reconocimiento de los niños y niñas
como sujetos de derecho. Esto no es menor ya que
los niños/as fueron los últimos en ser reconocidos
como sujetos de derecho. Quiere decir, que según la
edad el niño /a va ejerciendo con mayor indepen-
dencia sus derechos. Legalmente hasta la mayoría de
edad, hoy 18 años en el país, los padres o tutores son
responsables del niño/a, sin embargo esto no quita
que se tienen derechos aunque no se es totalmente
autónomo ante la ley.

Ser sujeto de derecho implica también tener deberes,
cada derecho tiene un deber que lo acompaña y que
establece el límite entre los derechos personales y los
de los otros. Entre los derechos que reconoce la cdn
esta el derecho a la educación , a la información, a la
identidad , a la vivienda, a la salud, a ser juzgado -si
se cometió algún delito - por un régimen especial
denominado régimen penal juvenil , que no es igual

al de los adultos . Lamentablemente argentina aun no
ha aprobado el régimen penal juvenil, cada vez que
este tema se reactiva y se discute en el congreso de
la nación, la  misma tiende a limitarse a discutir la
edad de imputabilidad de los menores de edad, o sea
la edad a partir de la cual se los penalice o apliquen
penas por delitos cometidos. En general hay voces
que defienden la disminución de edad  algo que
como medida  aislada atenta contra la  garantía de
juicio y penalización especial que el estado debe dar-
le a los menores. Por eso no es correcto, ni esta
acorde con la cdn que se disminuya la edad de
imputabilidad de los y las menores, sino que se
establezca un régimen penal especial y diferente al
de las personas adultas. En base a ese régimen se los
juzgará y castigará si cometen un delito. Este régi-
men  debe ser distinto al que rige los juicios de adul-
tos que cometen delitos y esto es lo que no se llega
a discutir en el congreso y por tanto carecemos de
ese régimen que es un requisito de la cdn. Por eso
ahora se los interna en institutos de menores hasta
que alcanzan la mayoría de edad y  luego son juzga-
dos como adultos. Esto no es lo adecuado ni
recomendable por el bien de esos niños y niñas.

La cdn al reconocer a los niños, niñas y adolescentes
como sujetos de derecho les reconoce el derecho a
decidir, opinar y participar en todos los aspectos de
su vida que los involucra. Esto como se señaló antes
es incremental de acuerdo al avance de la edad. Son
derechos que todas las personas desde que nacen
tienen por su condición de seres humanos y están
asociados a la  ciudadanía.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 La confidencialidad implica que ningún miembro del equipo de salud (médico, psicólogo o trabajador social) difundirá ante otras
personas sin nuestro consentimiento que concurrimos a consultar un servicio determinado, ni mucho menos el motivo de la consulta
ni el diagnóstico.
8 El consentimiento informado incluye el derecho del “paciente” a dar su autorización para cualquier tipo de prácticas que se realicen
en su cuerpo (por ejemplo, análisis de sangre, intervenciones quirúrgicas, etc.), previa una explicación clara del médico y demás 
profesionales de la salud (psicólogo o trabajador social) acerca de las implicancias de dichas prácticas. 
9 RAMOS, S., La salud y los derechos reproductivos: cuestiones de salud pública y derechos humanos. Consejo Nacional de la Mujer.
Argentina, 2001.
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El derecho a la salud sexual 
y reproductiva

“la salud sexual y reproductiva son determinantes
para la condición social de las mujeres y tienen un
impacto decisivo en su desarrollo personal, su calidad
de vida y sus oportunidades para integrarse plena-
mente a la vida social y política de una sociedad y
ejercer de esta manera una ciudadanía plena.
Aunque los  marcos legales deben proteger la salud
sexual y reproductiva de mujeres y varones, es
innegable que las mujeres comprometen su cuerpo
en la gestación, el parto y el puerperio, y están par-
ticularmente afectadas por los embarazos, especial-
mente si éstos no son planificados.”6 Las naciones
unidas han reconocido los derechos sexuales y repro-
ductivos de las personas como derechos humanos.
De esta manera, los derechos sexuales  y reproduc-
tivos constituyen una ampliación del derecho a la
salud integral y al desarrollo, e incluyen muchos otros
derechos de los y las adolescentes. 

Pero ¿qué implican estos derechos?

• el derecho a decidir tener o no relaciones sexuales
libres de todo tipo de coerción y violencia. A ser

uno/a mismo/a, con libertad de tomar sus propias
decisiones y expresar lo que piensa. A no ser víctimas
de violencia de ningún tipo, como tampoco a sufrir
consecuencias no deseadas de las relaciones sexu-
ales, como los casamientos forzados, los embarazos
no planificados, el vih/sida y otras ets.

• el derecho a decidir tener o no hijos/as, qué
número de hijos/as tener y cuándo tenerlos.
Posibilidad de elegir con quién tenerlo/s. A criar y
educar a sus hijos/as en caso de ser padres durante
la adolescencia contando con el apoyo de la comu-
nidad para tal fin.

• a recibir una educación sexual temprana y ade-
cuada, principalmente en la casa y la escuela. El dere-
cho a contar con información necesaria para evitar
las consecuencias no deseadas de las relaciones sex-
uales: embarazos no planificados y enfermedades de
transmisión sexual (ets), incluido el vih/sida. A no ser
expulsados del sistema educativo y de ninguna otra
organización en caso de estar embarazadas o tener
hijos/as o vivir con el vih/sida.

• el derecho a alcanzar el más alto nivel de salud 
sexual y reproductiva.7 A participar en la planificación
de programas o políticas relacionadas con sus dere-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 UNICEF/Consejo Nacional de la Mujer, ob. cit.
7 La definición de “derechos sexuales y reproductivos” es una adaptación de la de la International Women’s Health Coalition: “la
mujer tiene el derecho individual y la responsabilidad social de decidir si debe, cómo y cuándo tener hijos, y cuántos tener. Ninguna
mujer debe ser obligada a tener un hijo o impedida de tenerlo contra su voluntad. Todas las mujeres, cualquiera sea su edad, estado
matrimonial o condición social, tienen derecho a la información y a los servicios necesarios para ejercer sus derechos reproductivos y
sus responsabilidades”.
8 La confidencialidad implica que ningún miembro del equipo de salud (médico, psicólogo o trabajador social) difundirá ante otras
personas sin nuestro consentimiento que concurrimos a consultar un servicio determinado, ni mucho menos el motivo de la consulta
ni el diagnóstico. Bianco, M y otros: Mujeres Sanas, Ciudadanas libres (o el poder para decidir), FEIM, CLADEM; Foro Derechos
Reproductivos, UNFPA, Bs.As. Argentina, 1998, p85/7.
9 El consentimiento informado incluye el derecho del “paciente” a dar su autorización para cualquier tipo de prácticas que se reali-
cen en su cuerpo (por ejemplo, análisis de sangre, intervenciones quirúrgicas, etc.), previa una explicación clara del médico y demás
profesionales de la salud (psicólogo, trabajador social u otro) acerca de las implicancias de dichas prácticas. 
10 RAMOS, S., La salud y los derechos reproductivos: cuestiones de salud pública y derechos humanos. Consejo Nacional de la
Mujer. Argentina, 2001.

Los y las ado les cen tes tie nen de re -
cho a re ci bir in for ma ción y edu ca -
ción so bre sa lud se xual y a ac ce der
a los ser vi cios  de sa lud co rres pon -
dien tes.
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chos sexuales y reproductivos. El derecho a acceder
a servicios de salud adecuados que garanticen los
derechos de niños, niñas y adolescentes a la intimi-
dad, privacidad y confidencialidad8. Estos servicios
deben garantizar también el derecho a decidir en
base al conocimiento y consentimiento informado.9

Defender el derecho a la salud
sexual y reproductiva: una
responsabilidad de todos 

El estado y la sociedad civil tienen la responsabilidad
de promover los derechos sexuales y reproductivos
de los y las adolescentes, aún cuando las obliga-
ciones de cada uno son diferentes. En relación con
las responsabilidades del estado y su representación
en las distintas instancias de gobierno, tomamos a
continuación los conceptos de una reconocida inves-
tigadora en el tema de salud sexual y reproductiva10

y los adaptamos a la situación de los adolescentes.
Las diferentes instancias del gobierno con actuación
en la temática de los adolescentes deben:
• reformar leyes y políticas para asegurar el acceso de
la población, y en particular de las y los adolescentes, a
información y servicios de salud reproductiva;

• implementar leyes y políticas que protejan la salud
integral, especialmente la sexual y reproductiva, de
los y las adolescentes;
• garantizar que todos los y las adolescentes tengan
acceso a información precisa;
• ejercer el control y monitoreo del cumplimiento de
las leyes y programas que protegen la salud sexual y
reproductiva de los y las adolescentes. 

Por su parte, la sociedad civil (principalmente las
organizaciones no gubernamentales y otras organiza-
ciones sociales, las asociaciones juveniles, etc.)
Deben:
• promover y respetar los derechos y libertades de
los y las adolescentes de decidir sobre su propia
salud y su propio cuerpo;
• ayudar a los varones a comprender el papel que
desempeñan y las responsabilidades que tienen
Para evitar embarazos no planificados y enfer-
medades de transmisión sexual, incluido el vih/sida;
• sensibilizar a los demás actores (gobierno, iglesias,
medios de comunicación, empresas y otros) acerca
de la importancia de promover los derechos sexuales
y reproductivos de los y las adolescentes;
• vigilar y monitorear el cumplimiento de las leyes y
programas que promuevan la salud sexual y repro-
ductiva en todas las edades. 

Resulta indispensable el trabajo conjunto y coordina-
do de los diferentes actores sociales, como la única
forma viable de lograr una respuesta más efectiva
frente a los desafíos de: difundir la necesidad de los
y las adolescentes con respecto a sus derechos sex-
uales y reproductivos, y emprender acciones para
promover el ejercicio libre, informado, responsable y
sin riesgos de estos derechos. 

Analizaremos a continuación cual es el estado real de
la protección del derecho a la salud sexual y repro-
ductiva en la Argentina. Para ello, consideraremos tres
temas diferentes pero muy relacionados entre sí: a) el
estado de la legislación nacional y provincial, b) la

Los y las ado les cen tes tie nen de re -
cho a re ci bir in for ma ción y edu ca -
ción so bre sa lud se xual y a ac ce der
a los ser vi cios  de sa lud co rres pon -
dien tes.
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existencia de políticas y programas de salud sexual y
reproductiva, y c) la situación de los y las adoles-
centes y de su atención en los servicios de salud. 

Legislación sobre salud sexual y reproductiva

Con la última reforma de la Constitución de la Nación
en 1994, se otorga jerarquía constitucional a difer-
entes pactos, declaraciones y convenciones interna-
cionales (artículo 75, inciso 22): Pacto Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
Convención Americana de Derechos Humanos;
Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer –CEDAW -;
Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación Racial y Convención sobre los
Derechos del Niño –CDN-.“Todos estos tratados de
protección de derechos son aplicables a diversos
campos, incluida la salud sexual y reproductiva.” 11

En la década de 1990 se produjeron grandes avances
en los Derechos Humanos a través de distintas

reuniones internacionales convocadas por Naciones
Unidas en las cuales los derechos sexuales y reproduc-
tivos se consagran específicamente. En 1993 en Viena
se realizo la conferencia Internacional de Derechos
humanos, en esta se reconoció por primera vez que la
violencia contra las mujeres era un derecho humano. 12

En 1994 se celebró en El Cairo (Egipto) la conferencia
internacional de naciones unidas sobre población y
desarrollo. En la plataforma de acción de esta confer-
encia se definieron por primera vez los términos “salud
reproductiva” y “derechos reproductivos”.13 Estos con-
ceptos se retomaron en la plataforma de acción de la
conferencia internacional de naciones unidas sobre la
mujer, realizada en 1995 en Beijing (China).14 Aun
cuando las plataformas de acción de las conferencias
mundiales no tienen carácter “vinculante” (no obligan
a los gobiernos a su cumplimiento), posibilitan un
avance en los temas que se discuten. Las plataformas
de acción de ambas conferencias instan a los gobier-
nos del mundo a proteger los derechos sexuales y
reproductivos de la población, especialmente los de los
y las adolescentes. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 Consejo Nacional de la Mujer. Notas técnicas N.o 2: Leyes de salud reproductiva: ¿por qué y para qué?, 2001.
12 CoNDeRS (Consorcio Nacional de Derechos Humanos, Situación de la Atención de la Salud sexual y reproductiva desde la per-
spectiva de las/os usuarios, Argentina 2003, Argentina, 2003
13 Según el Párrafo 7 del Plataforma de Acción de esta Conferencia, “la salud reproductiva es el estado de completo bienestar físico,
psíquico y social y no la mera ausencia de enfermedad, en todos los aspectos relativos al sistema reproductor, sus funciones y proce-
sos. La salud reproductiva implica que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura, y que tengan la capacidad
de reproducirse, y la libertad de decidir cuándo y con qué frecuencia hacerlo. Implícito en esto último está el derecho de hombres y
mujeres a ser informados y acceder a métodos anticonceptivos seguros, efectivos, aceptados y accesibles que ellos elijan así como
otros métodos de regulación de la fertilidad que no sean contrarios a la ley. El derecho a acceder a servicios de salud apropiados
que le permitan atravesar saludable el embarazo y el parto, y provea a las parejas las mejores chances de tener niños sanos”.
14 El artículo 10 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala: “los
Estados se comprometen a asegurar condiciones de igualdad en la educación entre hombres y mujeres, especialmente en el accedo
al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familiar incluida la información y el aseso-
ramiento sobre planificación de la familia”. En el artículo 12.1 se expresa que los Estados adoptarán “todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condición de igualdad entre
hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”. El artículo
16 expresa “los Estados se comprometen a adoptar medidas que [...] asegurarán condiciones de igualdad entre varones y mujeres en
los derechos a elegir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo de los nacimientos, y a tener acceso a la informa-
ción, la educación y los medios que le permitan ejercer estos derechos”.
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En el nivel nacional, en octubre de 2002, se aprobó en
el Congreso de la Nación la Ley de Salud Sexual y
Procreación Responsable N° 25.673. La ley creó el
Programa  Nacional de  Salud Sexual y Reproductiva
–PNSSyR-en el Ministerio de Salud de la Nación y crea
una partida en el presupuesto nacional  para el desar-
rollo de servicios de salud sexual y reproductiva en todo
el país, la compra y distribución de métodos anticon-
ceptivos –MAC-, la atención de enfermedades de trans-
misión sexual incluido el VIH/sida, la atención de can-
ceres y patología genitomamarias, y de la violencia
contra las mujeres. Algunas provincias  ya habían san-
cionado sus leyes al respecto, y otras  contaban con
ordenanzas municipales en algunas de sus ciudades.
(Véase el Anexo 1 sobre la legislación existente.) 

Si bien la ley 25.673 estableció la educación sexual inte-
gral en las escuelas públicas, en el año 2006 se aprobó
en el Congreso la ley 26.150 de Educación Sexual
Integral que establece esta se debe brindar en todos los
niveles escolares desde el inicial hasta el universitario y
en todos los establecimientos educacionales públicos y
privados del país. Esta ley, que superó a la 25.673 al uni-
versalizar la educación sexual integral en todos los
establecimientos educacionales, aún no se ha imple-
mentado totalmente en todo el país y esto constituye
una limitación para garantizar a niños, niñas y adoles-
centes el derecho a la información y especialmente
sobre sexualidad y salud sexual y reproductiva, como lo
establece la CDN.

Situación de los y las 
adolescentes y los servicios de
salud sexual y reproductiva 

Si bien la ley 25.673 de Salud Sexual y Reproductiva
reconoce el derecho de todas las personas a recibir
atención sin fijar limite de edad ni restricción alguna,

el decreto reglamentario estableció los 14 años como
la edad a partir de la cual se brindaran estos servi-
cios. La ley al establecer los objetivos del PNSSyPR
en el articulo 2 especifica: c) prevenir embarazos no
deseados y d) promover la salud sexual de los y las
adolescentes. Es por ello que los y las adolescentes a
partir de los 14 años tienen derecho a recibir aten-
ción, aconsejamiento e incluso provisión de métodos
anticonceptivos y preservativos para poder garantizar
su derecho a la salud sexual y a prevenir embarazos
no planificados. 

Un estudio realizado para el CoNDeRS  evidenció que
aún persisten serias restricciones para el acceso de
las y los adolescentes a los servicios de salud sexual
y reproductiva y a la provisión de MAC, siendo una
de los principales motivos aducidos para negarles los
servicios concurrir  solos o sin un adulto que las
acompañe, o su edad o ambos. Esto cambia en el
caso de las mujeres, cuando la adolescente es madre,
a partir de ese momento se la atiende sin inconve-
nientes. Esto evidencia la falta de perspectiva de
cuidado y prevención hacia la maternidad adoles-
cente precoz por parte de los servicios de salud. Los
adolescentes varones tienen otro problema que es la
falta de servicios especializados para su atención  y
el rechazo frecuente en casos de consulta para
realizarse el test del VIH/sida y cuando concurren
para la entrega de preservativos. En algunos servicios
de salud públicos  les piden datos identificatorios
como número de documento y otros para entrega de
preservativos, lo que limita e inhibe el acceso de los
adolescentes varones y mujeres a los servicios de
salud. Estas debemos considerarlas “oportunidades
perdidas” por parte de los servicios de salud, para
aconsejar, informar y facilitar la prevención de enfer-
medades como ITS y VIH/ sida y también para ori-
entar para un ejercicio saludable y placentero de la
sexualidad en la adolescencia, objetivo central de la
salud sexual.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 “La Adolescencia: Sus derechos y sus prácticas de sexualidad saludable”, A.Brener y G.Ramos, CONDERS, Argentina, 2008.
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Como dijimos anteriormente los y las adolescentes
tienen derecho a la información y la educación sobre
sexualidad. También tienen derecho a acceder a los
mejores servicios de salud sexual y reproductiva.
Estos servicios deben garantizar la intimidad, la con-
fidencialidad y la privacidad de los y las adolescentes.

Pero esto esta aún lejos de ser una realidad para
todos los y las adolescentes en nuestro país. Así,
vemos que la población adolescente se enfrenta día
a día con algunas situaciones que dificultan el pleno
ejercicio de su salud sexual y reproductiva, y que
requieren de acciones concretas para su superación. 
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Si tua cio nes co ti dia nas

Mu chos ado les cen tes no cuen tan con la si tua ción fa mi liar
de apo yo pa ra la pre ven ción y aten ción de su sa lud se xual
y re pro duc ti va. En una in ves ti ga ción rea li za da por FEIM, una
ado les cen te ex pre só sen tir ver güen za pa ra tra tar te mas con
el gi ne có lo go cuan do la ma dre es tá pre sen te.16

Mu chas ve ces los ado les cen tes se de ri van al ser vi cio de pe -
dia tría y/o clí ni cos por que los pro fe sio na les de sa lud ge ne -
ral men te no es tán es pe cia li za dos en la aten ción de ado les -
cen tes. Es to im pli ca que los ado les cen tes no ac ce den a
ser vi cios de sa lud ade cua dos a sus ne ce si da des e in te re ses.

En oca sio nes, los pro fe sio na les de la sa lud se re hú san a
pres tar ser vi cios a per so nas me no res de cier ta edad, aun
cuan do las le yes y re glas les per mi ten pres tar los.17

ca sio nes, que el mal tra to de los pro fe sio na les y la fal ta de
per cep ción de las ne ce si da des y te mo res de los usua rios
es un he cho co mún. En el in for me de FEIM ci ta do más arri -
ba, una ado les cen te re la tó: “la gi ne có lo ga mu jer me di jo
‘abri te’ y no ex pli có na da más”.

Mu chas ve ces, los em ba ra zos de ni ñas me no res de 15 años
son pro duc to de un abu so o vio la ción.

Si tua cio nes de sea bles

La le gis la ción no de be ría obli gar a que los ado les cen tes
con cu rran a los ser vi cios de sa lud re pro duc ti va acom pa ña -
dos por una per so na adul ta, si no só lo su ge rir lo pa ra los ca -
sos en que ello sea po si ble. 

Los pro fe sio na les de la sa lud que atien den ado les cen tes re -
quie ren una ca pa ci ta ción es pe cial, pa ra ga ran ti zar que di cha
aten ción sea ade cua da a sus ne ce si da des y ex pec ta ti vas, se -
gún su se xo, edad, si tua ción so cioe co nó mi ca, orien ta ción
se xual y an te ce den tes clí ni cos. De ben, ade más, alen tar los
a que co noz can sus de re chos se xua les y re pro duc ti vos y a
que res pe ten los de re chos de los de más.

Es im por tan te que los pro fe sio na les de la sa lud co noz can
la nor ma ti va vi gen te y sus res pon sa bi li da des en la aten ción
de los ado les cen tes, así co mo los as pec tos so cia les y cul -
tu ra les que con ver gen en la pro mo ción de la sa lud de los
ado les cen tes.

Es muy im por tan te que la re la ción con un pro fe sio nal sa ni -
ta rio que los atien da fa vo rez ca una in for ma ción cla ra y pre -
ci sa, y la ma yor li ber tad pa ra ex pre sar du das y ne ce si da des. 

Los ser vi cios de sa lud tie nen la obli ga ción de de tec tar y
aten der o de ri var a cen tros es pe cia li za dos los pro ble mas re -
la cio na dos con la se xua li dad: el abu so, la vio la ción y la vio -
len cia fí si ca o psi co ló gi ca.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 PAGANI, L.; RE, M. I. y MADRIGAL, P., “Informe proyecto: adolescentes, derechos sexuales y reproductivos y políticas públicas”,
desarrollado por FEIM con el apoyo de la Dirección de la Mujer, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2000.
17 IPAS. Notas informativas. Estados Unidos, enero de 2001.
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¿Cómo ejercer nuestro derecho 
ta la salud sexual y reproductiva? 

Todos los y las adolescentes tienen derecho a partic-
ipar de manera activa con sus pares y con los adul-
tos en temas relacionados con la salud sexual y repro-
ductiva. Los y las adolescentes tienen un gran
potencial, creatividad y tienen la capacidad de expre-
sar sus necesidades reales. Pueden presentar ideas,
propuestas o proyectos, opinar, tomar decisiones y
desarrollar actividades sobre sus propias necesidades
y demandas. Trabajar como iguales y respetarse unos
a otros es fundamental para la colaboración mutua
entre adolescentes y adultos.

En sus relaciones sociales, es importante que hagan
cumplir derechos básicos como el cuidado de
embarazos no deseados o no planificados y la pre-
vención de enfermedades de transmisión sexual y el
vih-sida. También deben proteger el derecho a tomar
decisiones sobre cuándo, cómo y con quién tener
relaciones sexuales y a que no se use la violencia
contra ellos o ellas. Como población usuaria de ser-
vicios de salud, es importante que detecten servicios
“amigables” en sus barrios o  localidades. Los y las
adolescentes pueden acceder a los servicios de salud
por los siguientes caminos:

• los hospitales públicos, centros de salud o las sali-
tas sanitarias en los barrios son parte del subsistema
público de salud. Estas instituciones se sustentan
económicamente con el presupuesto gubernamental,
en parte constituido con los impuestos que toda la
población aporta, en ellos todos tenemos derecho a
ser atendidos en forma gratuita, o sea sin pagar en
forma directa al atenderse. En algunos hospitales hay
cooperadoras que cobran algún “bono contribución”
para la atención a fin de recaudar dinero para com-
prar elementos para el hospital porque lo que provee
el gobierno no alcanza. Es importante que sepamos
que estos bonos no son obligatorios para acceder a
los servicios de salud.

• cuando un miembro adulto de la familia tiene un
trabajo “en blanco”, generalmente tiene una obra
social en la que puede incluir a otros miembros de la
familia pagando un adicional. Mucha población ado-
lescente está incluida en estas obras sociales, que
cuentan con centros de atención propios, a los que
pueden concurrir. Algunas familias, pagan una cuota
mensual para acceder a un sistema privado de salud,
llamado medicina prepaga, que también tiene sus
propios centros de atención.

• en algunas localidades del país las facultades de
medicina cuentan con hospitales escuelas, con
Atención al público, mediando a veces el pago de un
bono de consulta como mencionamos en el caso de
hospitales públicos.

Es necesario considerar las posibilidades que ten-
emos de acceder a estos servicios de salud, según la
cercanía geográfica, la necesidad de concurrir solos
o en compañía de otros, las características de los ser-
vicios y la comodidad que se sienta con el personal
de salud que nos atienda. Como vimos en el inicio de
este manual, la sexualidad incluye muchísimos aspec-
tos de nuestra vida, relacionados con nuestra identi-
dad. Por eso, cualquier tipo de discriminación que
suframos constituye también una violación a nuestros
derechos sexuales. Ante esta situación, resulta útil
conocer los instrumentos legales para defendernos.
También es importante que sepamos que, en caso de
que no se respeten nuestros derechos, existen insti-
tuciones adonde recurrir. Las instituciones que se
encargan de la promoción de nuestros derechos y
que también pueden atendernos y recibir denuncias
cuando se vulnera cualquiera de nuestros derechos
son las direcciones de juventud y de derechos
humanos provinciales y municipales, las organiza-
ciones no gubernamentales que trabajan por los
derechos humanos de mujeres, niños y adolescentes
y también las defensorías del pueblo, oficinas de
ombudsman, la red de defensorías de la mujer y tam-
bién de la niñez. Como se ha señalado en las pági-
nas anteriores, nuestros derechos son centrales para
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nuestra dignidad como seres humanos. Por ello, es
importante conocerlos y reclamar por su cumplimiento.
¡la constitución de la nación está de nuestro lado!

Considerando a la sexualidad un derecho humano, y
teniendo en cuenta la reciente inclusión de los dere-
chos sexuales en el lenguaje de las naciones unidas,
ha sido realmente sorprendente encontrar un marco
de protección tan amplio. Se encontraron pautas de
apoyo a los derechos sexuales de adolescentes en 31
tratados y declaraciones internacionales, así como en
24 normas y reglamentaciones nacionales. Aunque
no todos ellos especifican con precisión los términos
de la vida sexual, sí ofrecen pautas claras y puntos de
apoyo sólidos para defender con grandes márgenes
de seguridad estos derechos, pilares de peso moral y
legal como para que las instituciones sociales, educa-
tivas y del sector salud se comprometan más seri-
amente a promover su ejercicio y exigibilidad. 

No cabe duda de que las declaraciones y pactos fun-
damentales, y muy particularmente aquellos que
abordan los derechos de las mujeres, los derechos de
la niñez, así como los relativos a la prevención del
vih/sida, ofrecen las principales pautas de defensa y
promoción de los derechos sexuales, incluidos los de
los y las adolescentes. Esto, sin dejar de reconocer
que los principios fundamentales contenidos en la
declaración universal de los derechos humanos, con
esa visión originaria tan integral y esencial, contiene
todos los derechos sexuales identificados en este tra-
bajo, los cuales podrían resumirse en el derecho a la
libertad, a la igualdad y a la solidaridad. Pero la may-
or especificidad de los derechos sexuales tiene que
ver con su diversidad y fluidez, de manera que
pueden identificarse de primera, segunda y tercera
generación, derechos civiles y políticos vinculados a
las libertades y a la igualdad, derechos instrumen-
tales que señalan la necesidad de hacer operativos
servicios y normas en los programas de desarrollo
social, del sector educativo y del sector salud, así
como derechos que exigen acuerdos de carácter
internacional. El marco internacional y nacional de los
derechos sexuales identificado puede ser un punto de

partida para diseñar normas más específicas para la
atención de los y las adolescentes, así como para
homogeneizar leyes y tratados que, como se encon-
tró en el derecho a los servicios de salud sexual y
reproductiva, presentan puntos contradictorios que
podrían subsanarse. Haber descubierto cuántos
instrumentos y pautas protegen los derechos sexu-
ales de adolescentes y menores de edad es sin duda
un punto de partida para informar y capacitar a edu-
cadores y maestras y maestros, al personal proveedor
de servicios de salud y a promotores y promotoras
comunitarios/as. El conjunto de instrumentos y
artículos identificados representan además una
plataforma sólida para fomentar los derechos
humanos como parte de una nueva cultura institu-
cional, para mejorar la calidad de los servicios al
garantizar los derechos sexuales de los y las  adoles-
centes tanto en las aulas escolares como en los cen-
tros de salud, así como promoverlos en los programas
comunitarios y en los medios electrónicos de  comu-
nicación.

La importante protección que actualmente brindan
los instrumentos internacionales no significa que no
haya necesidad de fortalecer los derechos sexuales
en la agenda internacional. Falta un buen trecho por
recorrer para que los tratados y los marcos jurídicos
protejan el amplio y complejo espectro de la sexuali-
dad humana, una dimensión que abarca desde las
más íntimas necesidades emocionales hasta proce-
sos cognitivos de toma de decisiones y elecciones en
ámbitos relacionados con la vida familiar, laboral,
recreativa y política. El mayor reto para el futuro es
que los tratados y convenciones se acerquen más a
la emergente sexualidad de los y las adolescentes de
hoy. En las nuevas generaciones del siglo xxi la sexu-
alidad cobra significación como espacio de búsque-
da y de experimentación plural, como parte de una
cultura juvenil que rechaza los modelos clásicos juve-
niles, y cuyos códigos son otros. A diferencia de la
generación de sus padres, la actual cultura juvenil no
está interesada en rutas pre- establecidas ni en direc-
ciones concretas, y los instrumentos internacionales y
nacionales tendrían que dignificar esa nueva visión.18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 Situación de la población en Argentina / coordinado por Edith Pantelides y Martín J. Moreno. -1a ed. - Buenos Aires : Programa
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD - UNFPA, 2009
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Ane xo 1
Legislación sobre salud, derechos y género
para las y los adolescentes en la Argentina

Provincia

Ambito nacional
     

Legislación 
y disposiciones

Ley no.  25.673 programa
nacional de salud sexual y 
procreación responsable.

Ley no.  25.584 prohibición en
establecimiento de educación
pública de acciones que impi-
dan el inicio o continuidad del
ciclo escolar a alumnas
embarazadas.

Ley no. 25.584 acciones con-
tra alumnas embarazada

Sancionada

2002

2002

     

2002

Otros

Algunos de los objetivos del programa son: disminuir
la morbimortalidad materno infantil; promover la
salud sexual y reproductiva de los-as adolescentes y
prevenir embarazos no deseados; contribuir a la pre-
vención y detección precoz de enfermedades de
transmisión sexual incluido el vih-sida y patologías
como el cáncer de mama y del cuello; garantizar el
acceso a información, orientación, métodos y presta-
ciones a toda la población. La ley señala que se con-
siderará en todos los casos el interés superior del niño
en el pleno goce de sus derechos y garantías con-
sagrados en la convención internacional de los dere-
chos del niño. La ley prevé educación sexual en las
escuelas públicas.

Prohíbe toda acción institucional que impida el inicio
o continuidad del ciclo escolar a cualquier alumna
embarazada o por cualquier otra circunstancia vincu-
lada con lo anterior que produzca efecto de
marginación, estigmatización o humillación, en los
establecimientos de educación pública del país, de
cualquier nivel, ciclo y modalidad. Designa al ministe-
rio de educación de la nación como autoridad
responsable de su cumplimiento, dando el curso
administrativo o judicial adecuado.

Prohíbe toda acción institucional que impida el inicio
o continuidad del ciclo escolar a cualquier alumna
embarazada o por cualquier otra circunstancia vincu-
lada con lo anterior que produzca efecto de
marginación, estigmatización o humillación, en los
establecimientos de educación pública del país, de
cualquier nivel, ciclo y modalidad. 
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Provincia

Ambito nacional
           

Legislación 
y disposiciones

Ley no. 25.808 adolescentes
embarazadas

Ley no. 25.746 creación del
registro nacional de informa-
ción de personas menores
extraviadas.

Ley no. 25.974  creación, en el
ámbito del poder legislativo
nacional, del fondo de
reparación histórica para la
localización y restitución de
niños secuestrados o nacidos
en cautiverio en argentina.

Ley no. 25929 derechos de
padres e hijos durante el proce-
so de nacimiento

Ley no. 26.061 protección inte-
gral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes.

Sancionada

2003

2003

  2004

2004

2006

Otros

Prohíbe a los directivos o responsables de los
establecimientos oficiales y privados de educación
pública de todo el país, en todos los niveles del sis-
tema y de cualquier modalidad, la adopción de
acciones institucionales que impidan o perturben el
inicio o prosecución normal de sus estudios a las
estudiantes en estado de gravidez o durante el perío-
do de lactancia y a los estudiantes en su carácter de
progenitores. Las autoridades educativas del respecti-
vo establecimiento estarán obligadas, en cuanto a la
estudiante embarazada, a autorizar los permisos que,
en razón de su estado sean necesarios para garanti-
zar tanto su salud física y psíquica como la del ser
durante su gestación y el correspondiente período de
lactancia.

Tiene como objetivos centralizar, organizar y entre-
cruzar la información de todo el país en una base de
datos sobre personas menores de quienes se
desconozca el paradero, así como de aquellos que se
encuentren en establecimiento de atención, resguar-
do, detención o internación en todos los casos en que
se desconociesen sus datos filiatorios o identificato-
rios y de aquellos menores que fueran localizados

Establece la protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el
territorio de la república argentina, para garantizar el
ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de
aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico
nacional y en los tratados internacionales en los que
la nación sea parte. Estos derechos están asegurados
por su máxima exigibilidad y sustentados en el prin-
cipio del interés superior del niño. Financiamiento y
disposiciones complementarias
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Provincia

Ambito nacional
           

Legislación 
y disposiciones

Ley no. 26.064 día nacional
contra el trabajo infantil. 

Ley no. 26.130 régimen para
las intervenciones de contra-
cepción quirúrgica.

Ley no. 26.150 programa
nacional de educación sexual
integral. Resolución del consejo
federal de educación se apro-
baron “lineamientos curricu-
lares para la educación sexual
integral”.

Ley no. 26.206 educación
nacional.

Ley no  26.150 programa
nacional de educación sexual
integral. 

Ley no. 26.316. Día nacional
para la prevención del abuso
contra los niños, niñas y ado-
lescentes el 19 de noviembre. 

Sancionada

2005

2006

  2006

2006   

2007

Otros

Establece el régimen para las intervenciones de con-
tracepción quirúrgica. Toda persona mayor de edad
tiene derecho a acceder a la realización de las prácti-
cas denominadas "ligadura de trompas de falopio" y
"ligadura de conductos deferentes o vasectomía" en
los servicios del sistema de salud. Requisitos.
Excepción. Consentimiento informado. Cobertura.
Objeción de conciencia.

Crea el programa nacional de educación sexual inte-
gral en el ámbito del ministerio de educación, ciencia
y tecnología, como derecho de todos los educandos
de los establecimientos educativos públicos, de
gestión estatal y privada de las jurisdicciones
nacional, provincial, de la ciudad autónoma de
buenos aires y municipal. Entiende como educación
sexual integral la que articula aspectos biológicos, psi-
cológicos, sociales, afectivos y éticos.

Disposiciones generales. Sistema educativo nacional.
Educación de gestión privada. Docentes y su forma-
ción. Políticas de promoción de la igualdad educativa.
Calidad de la educación. Educación, nuevas tec-
nologías y medios de educación. Educación a distan-
cia y no formal. Gobierno y administración.
Cumplimiento de los objetivos de la ley. Disposiciones
transitorias y complementarias. Abrogase la ley nro.
24.195, la ley nro. 22.047 y su decreto reglamentario
nro. 943/84

Establece la educación sexual integral en todo el sis-
tema educativo desde el nivel inicial hasta el univer-
sitario y en todos los establecimientos educacionales
públicos y privados.
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Provincia

Ambito nacional
           

Legislación 
y disposiciones

Ley no 26.233 promoción y
regulación de los centro de
desarrollo infantil.

Ley  no. 26.227 consejo 
federal de la juventud.

Ley no. 26.653 prohibición del
trabajo infantil y protección del
trabajo adolescente.
Modificación de leyes 20.744,
22.248, 23.551, 25.013 y
decreto ley no 326/56.

Ley  no. 26.396   trastornos
alimentarios prevención y con-
trol - declarase de interés
nacional.

Ley  no. 26.364   prevención y
sanción de la trata de personas
y asistencia a sus víctimas.

Ley no. 26.485 protección inte-
gral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones inter-
personales.

Sancionada

2007

2008

2008

2008

2009

2009

Otros

Tiene como objeto la promoción y regulación de los
centros de desarrollo infantil entendiéndose por estos
a los espacios de atención integral de niños y niñas
de hasta cuatro (4) años de edad, que además reali-
cen acciones para instalar, en los ámbitos familiar y
comunitario, capacidades que favorezcan la promo-
ción y protección de los derechos de niños y niñas.
La acción del centro de desarrollo infantil debe asimis-
mo integrar a las familias para fortalecer la crianza y
el desarrollo de sus hijos, ejerciendo una función pre-
ventiva, promotora y reparadora.

Creación  crease en el ámbito del ministerio de desar-
rollo social de la nación el consejo federal de la juven-
tud, cuya misión será colaborar con el diseño y coor-
dinación interjurisdiccional de las políticas de
juventud.

Declarase de interés nacional la prevención y control
de los trastornos alimentarios, que comprenderá la
investigación de sus agentes causales, el diagnostico
y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asis-
tencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus
patologías derivadas, y las medidas tendientes a evi-
tar su propagación.

Reconoce todas las formas de violencia contra la
mujer y establece la responsabilidad de cada minis-
terio en la prevención y atención de todas las formas
de violencia. Crea el registro único de todas las for-
mas de violencia y el observatorio.
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Provincia

Ambito nacional

Buenos Aires
              

Legislación 
y disposiciones

Ley  no. 26.529   derechos del
paciente  derechos del
paciente en su relación con los
profesionales e instituciones de
la salud.

Ley no. 26.586 creación del
programa nacional de edu-
cación y prevención sobre las
adicciones y el consumo inde-
bido de drogas. 

Ley no. 26.657 salud mental. 

Ley no. 26.618 matrimonio
entre personas del mismo sexo.
Modificación del código civil.

Ley no. 12.665 obligación de
los comercios de venta de ropa
femenina de la existencia de
todos los talles. (ley de talles).

Ley no.13.066 creación del
programa provincial de salud
reproductiva y procreación
responsable.
. 

Sancionada

2009

2009

2010

2010

2001

2003

Otros

Reconoce la autonomía de personas con patologías
psíquicas y prohíbe la construcción de manicomios.
Derecho a la protección de la salud mental. Derogase
la  ley 22.914.

Reconoce el derecho al casamiento entre personas
del mismo sexo.

Se exige a todo fabricante de ropa para “mujer ado-
lescente” contar con seis talles: 38-40-42-44-46-48.
Estas prendas deben ser etiquetadas con talle
numérico acompañadas de una etiqueta de cartón
con las medidas correspondientes a cada uno. 

El Programa Provincial que garantiza las políticas orien-
tadas a la promoción y desarrollo de la salud repro-
ductiva y la procreación responsable. Algunos objetivos
son: reconocer el derecho a la salud y a la dignidad de
la vida humana; respetar las pautas culturales, éticas y
religiosos del demandante; contribuir en la educación
sexual de la población y en especial de los adoles-
centes, prevenir y detectar las enfermedades de trans-
misión sexual, patologías genitales y mamarias; las
autoridades educativas de gestión privada confesion-
ales o no, darán conocimiento a los objetivos del pre-
sente Programa en coordinación con la autoridad de
aplicación; otorgar prioridad a la atención de la salud
reproductiva de las adolescentes, en especial a la pre-
vención del embarazo adolescentes y la asistencia de
la adolescente embarazada; capacitar a docentes, pro-
fesionales y personal específico en educación sexual
para ayudar a la familiar en la educación de los hijos en
esta materia.
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Provincia

Buenos Aires

Catamarca
           

Legislación 
y disposiciones

Ley No. 13.298 Promoción 
y Protección Integral de los
Derechos de los Niños.

Ley No. 13.634 Principios
Generales del Fuero de la
Familia y del Fuero Penal del
Niño.

Ley No. 13.803 Creación del
Programa Provincial para la
Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil.

Ley No. 13.688  Ley Provincial
de Educación.

Ley No. 14.171 Modifica artícu-
los del Código Procesal Penal
de la Provincia de Buenos Aires

Programa de Atención Integral
de la Mujer Subprograma de
Salud Reproductiva. Existe un
Proyecto de Ley en la legislatu-
ra provincial pero aun sin
aprobación.

Ley  No. 5.180 Creación de un
Centro de Atención Integral a
la niñez y adolescencia. 

Ley  No. 5.194  Crease el
Programa de Prevención y
Atención del maltrato infantil.

Sancionada

2004

2006

2007

2007

2010

---

2006

2006

Otros

El Programa de Atención Integral de la Mujer, recibe
insumos del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable.
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Provincia

Catamarca
           

Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Legislación 
y disposiciones

Ley  No. 5.189 Creación del
Programa Provincial de
Prevención de la Violencia
Escolar.

Ley No 5.292 Adhiérase la
provincia a los principios y dis-
posiciones de la Ley nacional 
Nº 26.061 de protección integral
de niñas, niños y adolescentes.

Ley No 418 Salud Reproductiva
y Procreación Responsable y su
modificatoria

Ley No 439 Modificación de la
Ley No. 418

Ley No. 481 - Textos escolares -
Material didáctico - Eliminación
de estereotipos - Programa.

Ley No. 114 de Protección
Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes. 

Ley  No. 474 Plan de Igualdad
real de oportunidades y de tra-
to entre mujeres y varones

Sancionada

2006

2009

  2000

2000  

2000

2000

2000

Otros

Antecedente: Programa de Procreación Responsable,
desarrollado desde la Secretaría de Salud de La juris-
dicción desde 1986. La nueva ley fija un marco legal
para que los hospitales públicos de la ciudad propor-
cionen el acceso gratuito a información y métodos
anticonceptivos reversibles, así como a servicios de
prevención De embarazos y de infecciones de trans-
misión sexual. Da prioridad a la atención de la salud
reproductiva de las y los adolescentes, en especial a
la prevención del embarazo adolescente y la  asisten-
cia De la adolescente embarazada. Se destina a la
población en general, especialmente A las personas
en edad fértil.
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Provincia

Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
           

Legislación 
y disposiciones

Ley No. 1.468. Programa
Acompañar. Creación para la
atención primaria de la salud
de mujeres en edad fértil.
Objetivos. 

Ley No. 1.688 - Prevención y
Asistencia Victimas Violencia
Familiar y Domestica.

Ley No. 1.865 Consejo de la
Juventud.

Ley 2.152 - Programa de
Educación Comunitaria para la
Salud – Creación.

Ley No. 2.110. (P.L.C.I.B.A.).
Educación sexual. 

Ley No. 2.443 - Explotación
Sexual Comercial de Niños,
Niñas y  Adolescentes –
Erradicación.

Ley No. 2.589 - Salud Escolar. 

Ley No. 2.491 - Obligatoriedad
de Retirar, Borrar, Remover y/o
Limpiar Toda Expresión
Discriminatoria

Ley No. 2.596 - Otorga el
acceso a la gratuidad del trans-
porte público de pasajeros a
pacientes con síndrome de
inmunodeficiencia adquirida.

Sancionada

2004 

2005

  2005

2006

2006

2007

2007

2007

2007

Otros

Implementación de la Educación Sexual en todo el
sistema educativo público de gestión estatal y priva-
da, y en todas las carreras de formación docente.
Objetivos. Responsabilidades institucionales
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Provincia

Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
           
           

Legislación 
y disposiciones

Ley No. 2.931 - Distribución
Gratuita de Profilácticos en
Lugares de Esparcimiento
Nocturno - Establecimiento.

Ley No. 3.062 - Derecho a Ser
Diferente - Garantía

Ley No. 3.266 - Tecnologías de
la Información y la
Comunicación - Violencia
Contra y entre Niños, Niñas y
Adolescentes - Prevención y
Erradicación.

Ley No. 1.004 - Uniones civiles
en la C.A.B.A., crease el
Registro Publico al efecto.

Ley No. 2.687  Instituye el "Día
de lucha contra la discrimi-
nación por orientación sexual o
identidad de genero

Ley No. 2.957 - Plan Marco de
Políticas de Derechos y
Diversidad Sexual - Creación. 

Ley No. 2.916 - Día para la
Prevención del Abuso contra
los Niños, Niñas y
Adolescentes - 19 de
Noviembre – Institución.

Ley No. 3.091 - Semana de
Prevención del Embarazo
Adolescente no Planificado -
26 de Septiembre de cada
Ano - Institución.

Sancionada

2005

2006

  2006

2006   

2007

Otros

Establece el régimen para las intervenciones de con-
tracepción quirúrgica. Toda persona mayor de edad
tiene derecho a acceder a la realización de las prácti-
cas denominadas "ligadura de trompas de falopio" y
"ligadura de conductos deferentes o vasectomía" en
los servicios del sistema de salud. Requisitos.
Excepción. Consentimiento informado. Cobertura.
Objeción de conciencia.

Crea el programa nacional de educación sexual inte-
gral en el ámbito del ministerio de educación, ciencia
y tecnología, como derecho de todos los educandos
de los establecimientos educativos públicos, de
gestión estatal y privada de las jurisdicciones
nacional, provincial, de la ciudad autónoma de
buenos aires y municipal. Entiende como educación
sexual integral la que articula aspectos biológicos, psi-
cológicos, sociales, afectivos y éticos.

Disposiciones generales. Sistema educativo nacional.
Educación de gestión privada. Docentes y su forma-
ción. Políticas de promoción de la igualdad educativa.
Calidad de la educación. Educación, nuevas tec-
nologías y medios de educación. Educación a distan-
cia y no formal. Gobierno y administración.
Cumplimiento de los objetivos de la ley. Disposiciones
transitorias y complementarias. Abrogase la ley nro.
24.195, la ley nro. 22.047 y su decreto reglamentario
nro. 943/84

Establece la educación sexual integral en todo el sis-
tema educativo desde el nivel inicial hasta el univer-
sitario y en todos los establecimientos educacionales
públicos y privados.
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Provincia

Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires           

Córdoba

Legislación 
y disposiciones

Ley No. 3.330 - Indumentaria -
Existencia de Talles – Garantía.

Ley No. 3.428 - Prevención y
Asistencia Victimas Violencia
Familiar y Domestica -
Modificación.

Ley No 8.535 Programa de
Salud Reproductiva y
Sexualidad (Vetada
Parcialmente)

Ley No. 9.073. Programa de
Maternidad y Paternidad
Responsables. Creación en el
ámbito del Ministerio de Salud.
Derogación de la ley 8535. 

Ley No. 9.161 Prevención,
Investigación y Tratamiento de
VIH, SIDA y las Enfermedades
de Transmisión Sexual.

Ley No. 9.344. Intervenciones
de contracepción quirúrgica.
Aplicación de la ley nacional
26.130 en el ámbito del
Servicio Público de Salud de la
Provincia. Procedimiento. 
Ley No. 9.396 Adhesión a la
Ley Nacional N° 26.061 

Ley No. 9.396 Adhesión a la
Ley Nacional N° 26.061 

Sancionada

2009

2010

1996

2002

2004

2006

2007

Otros

Creación del Programa de Salud Reproductiva y
Sexualidad con el propósito de garantizar a las per-
sonas el poder de decidir libre y responsablemente El
número y espaciamiento de sus hijos. La ley incluye
en el currículum de las escuelas, programas de repro-
ducción y educación sexual, si bien otorga el derecho
a los padres de decidir si sus Hijos deben o no recibir
dicha instrucción. El Poder Ejecutivo Nacional veto
presupuesto para compra de insumos.
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Provincia

Córdoba

Corrientes
           

Legislación 
y disposiciones

Ley No. 9.591 Crean Consejo
Provincial de la Niñez,
Adolescencia y Familia. 

Ley No. 9.694 Crean Sistema
de Evaluación, Registro y
Fiscalización de las investiga-
ciones en salud (SERFIS).

Ley No. 9.680. 
Creación del programa provin-
cial de identificación
seguimiento y control de delin-
cuentes sexuales y de preven-
ción de delitos contra la integri-
dad sexual.Generalidades.

Ley No. 9848 Protección de la
Salud Mental.

Ley No 5.146 Creación del
Programa de Acción a favor de
la salud de la mujer y del niño.
Resolución No. 878 del
Ministerio de Salud Publica.
Creación del Programa
Provincial de Salud Sexual y
Procreación Responsable.

Ley No. 5.563. Programa de
Prevención y Asistencia Integral
de las Personas Víctimas de
Violencia Familiar. Creación.
Objetivos. Ejecución e imple-
mentación. 

Ley No. 5.773 de Adhesión a
la Ley Nacional N° 26.061.

Sancionada

2008

2009

  2009

2010   

1996 - 2003

2004

2007

Otros

Objetivos del programa: acceso a la educación e
información sobre la reproducción, prevenir la mortal-
idad materna e infantil, prevención y profilaxis de ETS.

de Protección Integral de la Niñez.
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Provincia

Corrientes

Chaco

Legislación 
y disposiciones

Ley No. 5.929 Crea Programa
de Asistencia Laboral para
Mujeres víctimas de violencia
de género.

Ley No 4.276 Programa  de
Educación para la Salud y
Procreación Humana
Responsable

Ley No. 5.681 Adhesión a la
Ley Nacional N° 26.061

Ley No. 5.811 Educación sexual
integral. Inclusión como con-
tenido de enseñanza en los
establecimientos educativos con
carácter obligatorio. Objetivos.
Autoridad de aplicación.

Ley No. 5.669 Plan de igual-
dad real de oportunidades y
trato entre mujeres y varones.

Ley No. 5.982 Programa
provincial de prevención y dis-
minución de la violencia con
niños, adolescentes y jóvenes.
Ley No. 6.136 Creación de la
oficina contra la discriminación,
la xenofobia y el racismo

Ley No. 6.292 Programa
"Jóvenes lideres para la preven-
ción del VIH sida y enfermedad
de transmisión sexual.

Sancionada

2009

1996

2006

2006

2006

2007

2008

Otros

Programa de Educación para la Salud y Procreación
Humana Responsable con el objetivo de capacitar
agentes de salud y profesionales en temas de sexual-
idad y procreación humana, en los establecimientos
De salud. El decreto 462/97 dispone la imple-
mentación del Programa en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Provincia. Se aplica en hospitales, cen-
tros De salud y puestos sanitarios. Brinda asistencia
Personalizada y se entregan anticonceptivos.
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Provincia

Chaco

Chubut
           

Legislación 
y disposiciones

Ley No. 6.634 Crea registro de
condenados por delitos contra
la integridad sexual.

Ley No. 6.638 Adhiere a la Ley
Nacional  Nº 26.316  "Día
nacional para la prevención del
abuso contra niños/as y ado-
lescentes".

Ley No. 6.548  Establéese en el
territorio provincial la aplicación
del "Protocolo de actuación poli-
cial ante situaciones de violencia
contra las mujeres”.

Ley No. 4.347 Ley de
Protección integral de la niñez,
la adolescencia y la familia.

Ley No 4.545 Programa de
Salud Sexual y Reproductiva

Ley No. 4.950. Autorización a la
aplicación de métodos de con-
tracepción quirúrgica voluntaria. 

Ley No. 5.465 Establece un régi-
men de subsidio no reintegrable
a las mujeres embarazadas en
estado de indigencia.

Ley No. 12 Protección contra la
violencia familiar Ley XV Nº 12.

Sancionada

2009

2009

2010

1997

1999

2002

2005

2009

Otros

Crea el Programa de Salud Sexual y Reproductiva En
el ámbito del Área de Salud. Está en proceso de   ser
reglamentada. Tiene como objetivo implementar
políticas sanitarias destinadas a promocionar la salud
individual y familiar garantizando el derecho que
tienen las personas de poder decidir libre y respons-
ablemente sus pautas sexuales y reproductivas,
Ofreciendo los medios para posibilitar ese derecho.
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Provincia

Entre Ríos

Formosa

Jujuy

La Pampa

Legislación 
y disposiciones

Ley provincial No. 9.501.
Vetada por el Poder Ejecutivo
Provincial Decreto modificatorio
Ley 9501/03.

Creación del Sistema Provincial
de Salud Sexual y Reproductiva
y Educación Sexual.

Sin Ley.

Ley No. 5.107 Ley de atención
integral de la violencia familiar.

Ley No 5.133 Creación del
Programa Provincial de
Maternidad y Paternidad
Responsable y de Prevención
de Enfermedades de
Transmisión Sexual.

Ley No 1.363 Creación del
Programa de Procreación
Responsable

Ley No. 2.514 Implementar
medidas tecnológicas y educa-
tivas en la provincia de la pam-
pa, destinadas a prevenir ries-
gos de uso de internet en
niños, niñas y adolescentes.

Ley No. 2.511 Estableciendo
nueva ley de educacion 

Sancionada

2003

1998

1999

1991

2009

2009

Otros

Consistía en un Programa de Salud Reproductiva
cuyo objetivo incluía brindar información y aseso-
ramiento sobre educación sexual y procreación.

Programa Provincial de Maternidad y Paternidad
Responsable y de Prevención de Enfermedades de
Transmisión Sexual.

Programa de Procreación Responsable: se brindan
Información, orientación y servicios. Uno de los obje-
tivo es educar a la comunidad en general, en partic-
ular a las familias, los jóvenes, hombres y mujeres,
sobre maternidad y paternidad responsable, el
autocuidado de la salud integral y el cuidado de la
salud de los niños desde su concepción.
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Provincia

La Rioja

Mendoza

Legislación 
y disposiciones

Ley No 7.049 Creación del
Programa Integral de Educación
Sexual y Reproductiva.  Vetada

Ley No. 7.590 Protección inte-
gral del niño y del adolescente.
Creación del consejo provincial
de la niñez, adolescencia y la
familia.

Ley No. 7.863 Creación del
fuero de familia, niñez y adoles-
cencia.

Ley No. 8.032. Métodos de
contracepción quirúrgica "ligadu-
ra de trompas de Falopio" y
"Vasectomía". Requisitos y
condiciones para su aplicación
en establecimientos públicos y
privados habilitados de la
Provincia

Ley No. 8.066 Protección inte-
gral del niño y el adolescente.

Ley No. 8431 Adhesión provin-
cial a la Ley nacional No.
26150. Programa nacional de
educación sexual integral.

Ley No 6.433. Creación del
Programa Provincial de Salud
Reproductiva.

Sancionada

2000

2003

2005

2006

2006

2008

2007

Otros

Creación del Programa Integral de Educación Sexual
y Reproductiva. Su autoridad de aplicación es el
Ministerio de Salud articulado con el Ministerio de
Educación para el Componente educativo formal.

El responsable es el Ministerio de Desarrollo Social y
Salud, ejecutado en los centros sanitarios públicos y
en la Obra Social de Empleados Públicos. Además,
promueve la creación de gabinetes de orientación y
apoyo a la planificación familiar, integrando en ellos
procesos de información y educación a los y las ado-
lescentes.
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Provincia

Mendoza

Misiones

Legislación 
y disposiciones

Ley No. 7.456. Contracepción
quirúrgica con métodos
reversibles. Autorización para su
realización en establecimientos
habilitados. Consentimiento.
Incapaces. -Deber de informa-
ción. Fomento de la investi-
gación y estudios. 

Ley No. 7.634 Creación del pro-
grama provincial de prevención
de trastornos alimentarios.  

Ley No. 8.130 Prestaciones
medicas obligatorias a
embarazadas.

Decreto N° 92/98 Creación del
Programa Provincial de
Planificación Familiar Integral.

Ley No. 3.820 de Protección
Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes 

Ley No. 4.017. (P.L.P.). Prevención
del embarazo adolescente.

Ley No. 4.114 Protección y aten-
ción psicofísica al niño, niña,
adolescente y adulto víctima de
violencia familiar.

Sancionada

2009

2010

1996

2002

2004

2006

2007

Otros

Creación del Programa Provincial de Planificación
Familiar Integral. Uno de sus objetivos es promover
cambios sociales y políticos que posibiliten crear en
la comunidad una clara conciencia sobre salud repro-
ductiva, con base en una libre elección de los méto-
dos, de acuerdo con las pautas culturales de cada ciu-
dadano, y asegurar la información, capacitación,
orientación y libre discernimiento para la elección del
método anticonceptivo más adecuado.
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Provincia

Misiones

Neuquén

Río Negro
           

Legislación 
y disposiciones

Ley No. 4.140 Educación sexual
integral en los establecimientos
educacionales dependientes del
consejo general de educación y
del ministerio de cultura y edu-
cación de la provincia.

Ley No. 4.388 Sistema 
provincial de salud.

Ley No 2.222 Crea el
Programa Provincial de Salud
Sexual y Reproductiva.

Ley No. 2.431 Modificación de
la Ley 2.222 Creación del
Programa Provincial de Salud
Sexual y Reproductiva.

Ley No 3.059 Creación del
Programa Provincial de Salud
Reproductiva y Sexualidad
Humana.

Ley No. 3.450. (P.L.P.).
Programa Provincial de Salud
Reproductiva y Sexualidad
Humana. Beneficiarios.
Objetivos. Sustitución de la ley
3059. 

Sancionada

2007

2007

1997

1996

2007

Otros

Promoción y garantía a la salud sexual y reproductiva
de mujeres y hombres. La autoridad de aplicación es
la Subsecretaría de Salud en coordinación con la
Subsecretaría de Acción Social y el Consejo Provincial
de Educación. Esta ley fija entre sus objetivos estable-
cer políticas de prevención y atención en la salud sex-
ual y reproductiva de los adolescentes-

Se implementa el Programa en la provincia, destina-
do a la población en general, sin distinción de sexo,
edad, estado civil o número de hijos. Asimismo fija
entre sus objetivos priorizar las políticas de prevención
y atención a la salud de los y las adolescentes por
considerarlos un grupo de población de alto riesgo.
Además incorpora la educación sexual 
desde la etapa preescolar media e incluye aseso-
ramiento sobre ETS y embarazos no deseados. Crea
el registro de mujeres embarazadas para asistir a
madres con dificultades para la crianza de sus hijos.
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Provincia

Río Negro

Legislación 
y disposiciones

Ley No. 4.109 de Protección
Integral de las Niñas, los Niños y
los Adolescentes. Texto consoli-
dado por el Digesto Jurídico de
la Pcia. De Rio Negro, Ley 4270
Art. 1 Anexo B (B.O. No 4584,
10-01-2008)

Ley No. 3.157. (P.L.P.).
Prevención, control y asistencia
integral de enfermedades de
transmisión sexual. Normas. 
Ley No. 3.730 Educación y
capacitación para la prevención
de la violencia. Texto consolida-
do por el Digesto Jurídico de la
Pcia. de Rio Negro, Ley 4.270
Art. 1 Anexo B (B.O. No 4584,
10-01-2008. 

Ley No. 3.040 Ley de protección
integral contra la violencia en el
ámbito de las relaciones famil-
iares en la provincia de rio negro

Ley No. 2.569 Libreta de salud
infanto juvenil

Ley No. 4.220 Adhiere a la Ley
25.763 que aprueba el
Protocolo relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la
utilización de los niños en la
pornografía. 

Ley No. 2.393 Lucha contra el
Síndrome de inmunodeficiencia
adquirida.

Ley No. 3.055 Establece el dere-
cho innato de las personas a
una orientación sexual.

Sancionada

2009

2010

1996

2002

2004

2006

2007

Otros
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Provincia

Río Negro

   

Salta

Legislación 
y disposiciones

Ley No. 3.209 Crea registro de
mujeres embarazadas para asistir
a madres con dificultades para la
crianza de sus hijos.

Ley No. 4339  Adhesión provin-
cial a Ley Nacional Nº 26.150
sobre educación sexual.

Ley No. 4.557  Reconoce el
derecho a la descendencia como
parte de los derechos sexuales y
reproductivos, reconocidos como
derechos personalísimos.

Ley No. 4.457 Día Nacional para
la prevención del abuso contra
los niños, niña y adolescentes.
Adhesión provincial a la Ley
Nacional No. 26.316.

Ley No. 7.039 de Protección
Integral de Niñez y Adolescencia.

Ley No. 7.311 Régimen para la
promoción de la responsabilidad
en la sexualidad y en la trans-
misión y cuidado de la vida.  

Ley No. 7.403  Protección de víc-
timas de violencia familiar.

Ley No. 7.546 Ley de Educación
de la Provincia

Sancionada

2007

2007

1997

1996

2007

Otros

Garantiza que “los padres y en su caso los tutores
tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en
la escuela pública la educación religiosa que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”, en cumplim-
iento del artículo 49 de la Constitución de la provin-
cia de Salta.
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Provincia

San Juan

San Luis

Legislación 
y disposiciones

Ley No. 6.796. (P.L.P.). Consejo
Provincial contra la Explotación
Sexual del Niño.

Ley  No. 5.930. Asistencia
económica social a madres que
tuvieren partos múltiples.

Ley No. 7.511  Modificatoria de
Ley 7.338 sobre ley de protec-
ción del niño. Creación de la
dirección de la niñez, adolescen-
cia y familia.

Ley No. 7.768  Crea comisión
intersectorial de salud integral
del adolescente. 

Ley No. 7.943 Prevención y
sanción de la violencia en el
ámbito familiar.

Ley No. 8.001  Programa
provincial de prevención de vio-
lencia familiar.

Ley No. 5.344.  Procreación
Responsable, información, asis-
tencia y orientación. Derogada

Ley  No. III-0068-2004 (5429
"R") Procreación responsable.
Pautas reproductivas.
Planificación familiar. 

Sancionada

1997

1998

2004

2006

2008

2009

2002

2004

Otros

vCreación en el ámbito de la Dirección de Protección
al Menor. Integración. Funciones.

Provee el aconseja miento y provino de algunos méto-
dos anticonceptivos.

El servicio de PR brindara a toda la población que
lo requiera, asistencia y orientación para la pro-
creación responsable, a los fines de asegurar y
garantizar el derecho humano a decidir libre 
y responsablemente sobre las pautas reproductivas
y la planificación familiar.
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Provincia

San Luis

   

Santa Cruz

Legislación 
y disposiciones

Ley No. Iii-0069-2004 (5662)
Salud sexual y procreación
responsable. Adhesión a ley
nacional nº 25.673.

Ley No. 5.430 de Adhesión a la
Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño. 

Ley No. 2.325 de Adhesión a la
Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño.

Ley No. 2.656 Adhesión de la
Ley Nacional 25.673.

Ley No. 2.937. Régimen para las
intervenciones de contracepción
quirúrgica. Adhesión a la ley
nacional 26.130. 

Ley No. 2.856 Adhesión a la Ley
Nacional nº 25.273 - Derechos
de adolescentes embarazadas
dentro del sistema educativo. 

Ley No. 2.955 Creación del sis-
tema integral provincial de la
juventud.

Ley No. 2.922 Obligación de las
fabricas textiles a confeccionar
prendas en todos los talles

Ley No. 3.061 Adhesión a ley
nacional nº 26.316 "Día nacional
para la prevención del abuso
contra niños, niñas y adoles-
centes". 

Sancionada

2004

2004

1993

2003

2006

2006

2006

2006

2009

Otros
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Provincia

Santa Cruz

Santa Fe

Legislación 
y disposiciones

Ley No. 3.062 Protección inte-
gral de los derechos de niñas,
niños y adolescentes.

Ley No. 3.043 Adhesión Ley
26.150 "Programa nacional de
educación sexual integral”.

Aprobaron el presupuesto para el
programa provincial de Ley No.
2.656.

Ley No. 10.947. Educación sexu-
al. Incorporación de su tratamien-
to en los establecimientos educa-
cionales oficiales.

Ley No. 11.888. Creación del
Programa Provincial de Salud
Reproductiva y Procreación
Responsable.

Ley No. 12.323. Acceso a méto-
dos de anticoncepción quirúrgi-
cos denominados ligaduras de
Trompas de Falopio para las
mujeres y vasectomía para los
hombres. Condiciones.

Ley No. 12.545 Creación del
"registro provincial de informa-
ción de niños, niñas y adoles-
centes desaparecidos".

Sancionada

2009

2009

2010

1992

2002

2004

2006

Otros

La Ley indica que este Programa forma parte de la
estructura de los programas provinciales en la órbi-
ta del Ministerio de Salud de la Nación. Entre sus
objetivos se indica “garantizar a la población el
acceso a información completa y veraz sobre los
métodos de control de la fertilidad existentes, nat-
urales o artificiales, asegurando la igualdad de
oportunidades en el ejercicio de la libertad per-
sonal”. En el caso de que el profesional de la salud
considere necesario la presencia de padres o
tutores en la consulta de personas menores de
edad, se le transmitirá la solicitud a las mismas.
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Provincia

Santa Fe

   

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Legislación 
y disposiciones

Ley No. 12.841 Confección de
prendas en talles necesarios para
cubrir las medidas antropométric-
as de la mujer adolescente. (Ley
de talles). 

Ley No. 12.967 Modifica leyes
0160/1987, ley 11452/1996 pro-
moción y protección integral de
los derechos de las niñas, niños
y adolescentes. 

Ley No. 12.978 Guía para el
mejoramiento de la atención
post-aborto, aprobada por la res-
olución nº 989/2005 del minis-
terio de salud y ambiente de la
nación.

Ley No.6.759. (P.L.P.). Programa
Nacional de Sexualidad y
Procreación Responsable.
Adhesión de la Provincia a la Ley
nacional 25.673. 

Ley No. 6.876 Educación-dere-
cho de enseñar y aprender en el
territorio de la provincia. 

Ley No. 6.915 Protección integral
de niñas, niños y adolescentes
de Santiago del estero. 

Ley No. 6.962 Salud Publica.

Ley No. 384 Implementación de
programas de educación sexual.

Sancionada

2007

2009

2009

2005

2007

2008

2009

1989

Otros

El Programa Nacional articula con el Programa
Provincial de Procreación Responsable.
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Provincia

Tierra del Fuego

Tucumán
 

Legislación 
y disposiciones

Ley No. 509. Creación el
Régimen Provincial de Salud
Sexual y Reproductiva.

Ley No. 503 Poder ejecutivo
provincial: acción social - progra-
ma de orientación y seguimiento
a niños, adolescentes y mujeres
en situación de riesgo: creación.

Ley No.521. Protección Integral
de los Derechos de Niños, Niñas,
Adolescentes y sus Familias. 

Ley No. 533. Modificación de la
Ley N 509 para Métodos
Quirúrgicos.

Ley No. 787 Poder ejecutivo
provincial: institución del 19 de
noviembre como día para la pre-
vención del abuso en niños,
niñas y adolescentes.

Sin Ley.

Ley No. 8293 Protección Integral
de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.

Sancionada

2000

2000

2000

2001

2009

2010

Otros

Bibliografía

• LEGISALUD funciona en el área de “Regulación e Información Sanitaria Legislativa y
Documental” (RISLyD) dependiente de la Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y
Calidad en Servicios de Salud del Ministerio de Salud de la Nación: http://leg.msal.gov.ar/
• Honorable Cámara de Diputados: http://www.diputados.gov.ar/
• Senado de la Nación : http://www.senado.gov.ar/
• Sistema Argentino de Informática Jurídica: http://www.saij.jus.gov.ar/
• Centro de Documentación e Información del Ministerio de Económica de la Republica
Argentina / Área Información Legislativa y Documental:
http://infoleg.mecon.gov.ar/default1.htm
• Legislaw: El banco jurídico argentino: http://www.legislaw.com.ar/index.htm
• Sitios webs de Gobiernos y Cámara de Diputados provinciales.
• CoNDeRS: http://www.conders.org.ar
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NACION

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION
defensor@defensor.gov.ar
Montevideo 1244 (1018) Capital Federal 
Tel.: 4819-1600/1601 Fax: 4819-1581 y 1586 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

defensoria@defensoria.org.ar
Venezuela 842 (1095) Capital Federal - www.defensoria.org.ar
Tel.: 4338-4900 (Líneas rotativas) Fax: 4338-4900 interno
7597 

Sedes de la Defensoría:

Sede "San José" Parque Patricios - Pompeya
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 17
Dirección: Guaraní 242 
Teléfono: 4912-9892 / 4912-0578
Correo electrónico: sedesanjose@defensoria.org.ar

Sede Colegiales
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 17
Dirección: Delgado 771
Teléfono: 4552-6054
Correo electrónico: sedecolegiales@defensoria.org.ar

Sede Villa Luro – Mataderos
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 17
Dirección: Zelada 4655
Teléfono: 4683-5091
Correo electrónico: sedevillaluro@defensoria.org.ar

PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE AVELLANEDA 

defensoravellaneda@hotmail.com
Av. Mitre 2464 (1872) Sarandi - Prov. de Buenos Aires 
Tel. 4203-3746 / 4491 

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE GENERAL PUEYRREDÓN

defensoria@mardelplata.gov.ar
Belgrano 2740 (7600) Mar del Plata - Prov. de Buenos
Aires 
Tel. 0223-499-6502 / 6503 - 492-1978 - 493-8593

DEFENSORÍA CIUDADANA DE LA PLATA 

defensorialaplata@yahoo.com.ar
Calle 59 N° 632 (1900) La Plata - Prov. de Buenos Aires 
Telefax: 0221-4270531

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE PILAR 

defensoria_pilar@argentina.com
Víctor Vergani Nº 579 (1629) Pilar - Prov. de Buenos Aires 
Tel: 02322-15550484 (Diego Fernández López, Secretario
Coordinador)

DEFENSOR DEL PUEBLO DE QUILMES

defpueblodequilmes@argentina.com.ar
Alvear 460 (1878) Quilmes - Prov. de Buenos Aires 
Tel. 4253-0112 / 4254-8479

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE VICENTE LOPEZ 

constenla@defensorvlopez.gov.ar
Mariano Pelliza 1401 2° Piso (1636) Vicente López - Prov.
de Buenos Aires
Tel. 4799-5119/5127/5146 - www.defensorvlopez.gov.ar

PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

DEFENSOR DEL PUEBLO DE CORDOBA 

hectormariano.filippi@cba.gov.ar
Tucumán 25 2º, 3º y 4º Piso (5000) Córdoba 
Tel.: 0351-423-9816/434-2060 al 62 Fax: 0351-434-2060
al 62

Ane xo 2
Red de De fen so rías del Pue blo
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AUDITOR GENERAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA 

auditorgeneral@www.villamaria.gov.ar
Chile 327 (5900) Villa María - Córdoba 
Tel: 0353-452-7913 -
www.adpra.org.ar/Es/Defensorias/villamaria

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE CORRAL DE BUSTOS -
IFFLINGER 
defensoriacorral@hotmail.com
Calle Córdoba y Av. Belgrano (2645)Corral de Bustos -
Ifflinger - Córdoba 
Tel. 03468-429625 Fax: 03468-429620/621

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 
CIUDAD DE RIO CUARTO 

ombudsmrio4argentina@arnet.com.ar
Sobremonte 549 - Entrepiso (5800) Río Cuarto - Córdoba 
Telefax: 0358-46-71211/46-27777 46-71352.

PROVINCIA DE CORRIENTES

DEFENSOR DE LOS VECINOS 
DE LA CIUDAD DE CORRIENTES

defensoriadecorrientes@hotmail.com
Ex Regimiento Nº 9 - Av. 3 de Abril y Costanera (3400)
Corrientes
Tel : 03783-466333 int.299 Fax.43-3883 - 
Cel. 03783-15-52-6613

PROVINCIA DE CHUBUT

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE CHUBUT
defpueblo@legischubut.gov.ar
Conesa 138 (9103) Rawson - Pcia. de Chubut 
Telefax: 02965-484848 / 483659

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE PARANÁ 

defensoriaparana@argentina.com
Monte Caseros Nº 159 Paraná - Pcia. de Entre Ríos 
Teléfono: 0343 4218336

PROVINCIA DE FORMOSA

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA 
PROVINCIA DE FORMOSA 

depuefor@arnet.com.ar
Padre Patiño Nº 831 (3600) Formosa - Capital 
Telefax: 03717-436379

PROVINICA DE LA RIOJA

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE CHILECITO -
LA RIOJA 

Arturo Marasso 142 - Módulo 04 Casa 02 (5360)
Chilecito-La Rioja 
Telefax: 03825-429491 - Part. 03825-422387

PROVINCIA DE JUJUY

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

defdelpueblo@imagine.com.ar
Tel: (0388) 422-6795

PROVINCIA DE MENDOZA

ricardompuga@yahoo.com.ar
Morón 245 - (5500) Mendoza. 
Tel.: (0261)-437-0125/0148.

PROVINCIA DE MISIONES

DEFENSOR DEL PUEBLO DE POSADAS 

defensor_posadas@yahoo.com.ar
Félix de Azara 1200 (3300) Posadas - Misiones 
Telefax: 03752-433712

PROVINCIA DE NEUQUEN

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE 
LA CIUDAD DE NEUQUEN

Sargento Cabral 36 (8300) Neuquén
Tel.(0299)442-2251/449-1200 int. 4600 
Fax: 0299-4483747
defensor@speedy.com.ar
consultas@defensorianqn.org
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DEFENSORA DE LOS VECINOS DE 
LA CIUDAD DE CENTENARIO

Juan B. Cabral 338
(8309) Centenario - Neuquén
Provincia de Neuquén
Tel: (0299) 489-8112
E-mail: def.delvecino@neunet.com.ar

PROVINCIA DE RIO NEGRO

DEFENSOR DEL PUEBLO DE RIO NEGRO
defensoria@defensoriadelpueblo.rionegro.gov.ar 25 de
Mayo565 PB (8500) Viedma - Río Negro 
Tel.:02920-422045/422168 Fax: 02920-422259

PROVINCIA DE SALTA.

DEFENSOR DEL PUEBLO DE SALTA 
aulloa2005@yahoo.com.ar
Adolfo Güemes 376 (4400) Provincia de Salta
Tel: (0387) 4329657 / 58  

Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.
Gral.Güemes 994 (4400) Salta - Salta
Tel: (0387) 431-3074

PROVINCIA DE SAN JUAN

DEFENSOR DEL PUEBLO DE SAN JUAN

Rivadavia 362 - Este (5400) San Juan 
Telefax: 0264-4211992 / 4226163

PROVINCIA DE SAN LUIS

DEFENSOR DEL PUEBLO DE SAN LUIS

dpueblo@sanluis.gov.ar
Hilario Ascasubi y Ruta Provincial N° 19 (5700) San Luis 
Telefax: 02652-457392/457393/456111/456112

DEFENSOR ADJUNTO: Héctor Daniel Toranzo

Rafael Cortez y Gral. Paz (5730) Villa Mercedes-San Luis 
(02657) 431513

PROVINCIA DE SANTA FE.

DEFENSOR DEL PUEBLO DE SANTA FE 

defstafe@ssdnet.com.ar

Sede SANTA FE: 
San Martín 1731 (3000) Santa Fé 
Telefax: 0342-4593800/4572990/4572991/4572992

Sede ROSARIO: def_s_fe@citynet.net.ar
Pasaje Alvarez1516 (2000) Rosario - 
www.defensorsantafe.gov.ar
Telefax: 0341-472
1108/1112/1113/1301/1602/1500/1505

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE SANTIA-
GO DEL ESTERO 

defpuepciase@ar.inter.net
Independencia 258 (4200) Sgo. del Estero
Telefax: 0385-4225758 / 421-2030

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA BANDA 
- SANTIAGO DEL ESTERO 

defbanda@arnet.com.ar
Sarmiento 161 – Altos (4300) La Banda 
Telefax: 0385-4271000 
Fax: 0385-4272368 (Secretaría de Economía) 
ó 4272032 (Secretaría de Gobierno)

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA CIUDAD 
DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Libertad 417 (4200) Santiago del Estero 
Telefax: 0385-4225959/4212319

PROVINCIA DE TUCUMÁN

DEFENSOR DEL PUEBLO DE TUCUMAN 

defensoria@tucuman.gov.ar
San Martín 358 3º Piso (4000) Tucumán 
Telefax: 0381-4220860/4220862
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Asociación de ideas22

re fle xio nar y ani mar al gru po pa ra que par ti ci pe.

his to ria o re la to so bre sa lud re pro duc ti va. 

Te ner en cuen ta que el tex to a leer de be ser lo su fi cien te men te ri co y cla ro
co mo pa ra de sen ca de nar la dis cu sión pos te rior.

20 mi nu tos apro xi ma da men te.

• For mar un cír cu lo y con tar una pe que ña his to ria so bre el te ma a tra tar se. Es -
ta his to ria con ten drá pa la bras cla ves co mo: “mu jer”, “ado les cen te”, “de re -
cho”, “se xua li dad”, “sa lud” u otras. In di car a los par ti ci pan tes que ca da vez
que es cu chen una de las pa la bras cam bien de po si ción (pa rar se, mo ver se,
cam biar se de lu gar, to car el pi so, et cé te ra).

• Pro mo ver una dis cu sión gru pal so bre lo es cu cha do.

215
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22 SENDAS/Servicios para un desarrollo alternativo del sur. En voz alta. Una propuesta: Módulos para capacitación en derechos 
sexuales y reproductivos (Módulos 1 al 7), Cuenca, Bolivia, 1997.
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He rra mien tas me to do ló gi cas

Objetivo:

Materiales:

Duración:

Actividades:
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Análisis de los derechos23

co no cer los de re chos a la se xua li dad sa na y li bre pro vo can do un cam bio de
ac ti tud.

afi che, mar ca do res y un tex to so bre los de re chos pre via men te pre pa ra do (po -
dés bus car in for ma ción en el tex to de es te Ma nual, en li bros o fo lle tos; lue go
te nés que pre pa rar una co pia pa ra ca da par ti ci pan te. ¡Qué na die se que de sin
una co pia!).

Te ner en cuen ta que te nés que bus car, re co pi lar y com pren der los de re chos
que se van a leer en el en cuen tro pa ra po der guiar el aná li sis del gru po.

una ho ra apro xi ma da men te.

• Leer los de re chos de la co pia que pre pa ras te. (Po dés ele gir que ca da uno
los lea en si len cio pre via men te o que los va yan le yen do en gru po o que al -
guien los lea en voz al ta pa ra que to dos es cu chen y tra ba jen jun tos. Ele gí la
op ción que te re sul te más có mo da.)

• Se ana li za rá ca da de re cho, re co gien do las im pre sio nes e ideas de los par ti -
ci pan tes y dis cu tien do las po si bi li da des rea les de ini ciar cam bios que fa ci li -
ten su cum pli mien to.

• Es cri bir los pun tos más im por tan tes del de ba te en un afi che.

D E S A R R O L L O
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23 Ibíd.

Objetivo:

Materiales:

Duración:

Actividades:
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Exploración inicial24

des cu brir cuá les son las opi nio nes, co no ci mien tos e ideas pre vias del gru po
res pec to de la dis cri mi na ción y los de re chos hu ma nos;
re la cio nar la pers pec ti va de de re chos hu ma nos con la cues tión del si da.

lá pi ces, un cues tio na rio pa ra ca da par ti ci pan te, pre pa ra do con an te rio ri dad (te
da mos un mo de lo pe ro re cor dá que lo po dés mo di fi car).

ne ce si tás dis po ner de 20 mi nu tos co mo mí ni mo pa ra que el cues tio na rio sea
con tes ta do; lue go se pro du ci rá la pues ta en co mún y para eso pre ci sa rás otros
20 mi nu tos o un po co más.

• Re par tir un cues tio na rio a ca da par ti ci pan te y co men tar la con sig na: con -
tes tar las si guien tes pre gun tas, con los co no ci mien tos que ten gas en el
mo men to (in di vi dual men te o en gru po, ele gí la po si bi li dad que creas más
ade cua da):

- ¿Qué es la dis cri mi na ción?
- ¿En qué con sis ten pa ra vos los de re chos hu ma nos?
- ¿Has oí do ha blar de “dis cri mi na ción po si ti va”? ¿En qué con sis te?
- ¿Por qué dis cri mi na mos?
- ¿Qué for mas de dis cri mi na ción co no cés?
- Se gún tu opi nión, ¿a quié nes se dis cri mi na?
- Ex pre sá tus opi nio nes con res pec to a los en fer mos de si da con tes tan do si es tás
de acuer do o no con las si guien tes fra ses.
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24 KORNBLIT, A., PECHENY, M., MÉNDEZ DIZ, A. Discriminación. Una asignatura pendiente. El sida en la educación: ¿advertencia
sanitaria o estímulo a la solidaridad? Lumen, Humanitas, Buenos Aires, 2000.

1 º  M O M E N T O  D E L  D E S A R R O L L O

Objetivos:

Materiales:

Duración:

Actividades:
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De acuer do En desacuerdo No sé

De be ría pro hi bir se que los ni ños 
en fer mos de si da con cu rran 
a las es cue las co mu nes.

De be ría ais lar se a los en fer mos 
de si da del res to de los en fer mos.

Pa ra ha cer el aná li sis del si da 
de be ría ser in dis pen sa ble 
que la per so na acep te ha cér se lo.

Si te en te ra ras de que una per so na co no ci da tu ya –hom bre o mu jer– es tá en fer ma de

si da (una res pues ta por fi la)…

Sí No No sé

¿Con ti nua rías fre cuen tán do la?

¿Tra ba ja rías con ella?

¿De ja rías a tus ni ños (fu tu ros) en su com pa ñía?

¿Te ca sa rías con ella?

¿Irías a co mer con ella?

D E S A R R O L L O
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• Tra ba jar en pe que ños gru pos pa ra que los par ti ci pan tes ex pli ci ten los in te re -
ses so bre los te mas a tra tar en el ta ller.

• Pues ta en co mún.

Te ner en cuen ta que se pue de rea li zar la ac ti vi dad pro po nien do que se com -
ple te un so lo cues tio na rio por gru po. El tiem po ne ce sa rio pa ra es ta par te de
la ac ti vi dad se rá ma yor, ya que se tie nen que po ner de acuer do en tre to dos
(… y a ve ces eso no es fá cil).

219
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La discriminación25

ex pre sar di fe ren tes pun tos de vis ta so bre si tua cio nes co ti dia nas o he chos co -
no ci dos y apren der a res pe tar las di fe ren tes opi nio nes.

afi ches y mar ca do res; co pia del do cu men to “¿Qué es la dis cri mi na ción?” que
te pre sen ta mos a con ti nua ción. Re cor dá que se rá me jor que ca da par ti ci pan te
ten ga una co pia.

• Leer el do cu men to “¿Qué es la dis cri mi na ción?”.
• Pro po ner a los par ti ci pan tes que pien sen ca sos con cre tos don de, se gún su
cri te rio, hu bo dis cri mi na ción.

• Con for mar pe que ños gru pos pa ra que dis cu tan lo leí do y los ca sos que ca -
da uno eli gió.

• Ple na rio: pue den ar mar una car te le ra con las con clu sio nes.

¿Qué es la dis cri mi na ción?

Se gún el dic cio na rio, “dis cri mi nar” quie re de cir “ha cer una dis tin ción, dis tin guir, ele gir,
re co no cer, en tre di fe ren tes co sas”. El ver bo de ri va de la pa la bra en la tín “dis cri men”, que
quie re de cir “di fe ren cia”. O sea, dis cri mi nar es el ac to de re co no cer las di fe ren cias.
La ca pa ci dad de dis cri mi nar es fun da men tal, ya que lo que nos ro dea no es uni for me,
no to do es lo mis mo. Por for tu na, tam po co los se res hu ma nos son fa bri ca dos en se -
rie. Ca da uno tie ne sus par ti cu la ri da des fí si cas, in te lec tua les, emo cio na les, tie ne su
pro pia his to ria, sus gus tos, sus opi nio nes.
Si la dis cri mi na ción es un ac to na tu ral y ne ce sa rio, ca be pre gun tar se en ton ces por qué se
ha bla tan to de la ne ce si dad de no dis cri mi nar, de la dis cri mi na ción co mo un pro ble ma gra -
ve de vio la ción de los de re chos hu ma nos, de aque llos que “su fren” la dis cri mi na ción…

D E S A R R O L L O
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25 Ibíd.

Objetivo:
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El pro ble ma de la dis cri mi na ción, en una so cie dad que as pi ra a ser de mo crá ti ca, igua -
li ta ria y con jus ti cia, con sis te en que el Es ta do, la so cie dad, al gún gru po so cial o al gún
in di vi duo se pa ren, qui ten de re chos, dig ni dad o re co no ci mien to, o en los ca sos más
gra ves, ex pul sen o ani qui len a una per so na o a un gru po por el sim ple he cho de que
po seen al gún ras go di fe ren te, real o ima gi na rio. El que dis cri mi na no re co no ce la di fe -
ren cia, si no que se ba sa en ella pa ra des ca li fi car al otro.
Aho ra bien, la bús que da de la igual dad no im pli ca que ha ya que aban do nar las di fe -
ren cias, anu lar las, es con der las o de jar las de la do. Al con tra rio. Los Es ta dos y las so cie -
da des de ben re co no cer las di fe ren cias y per mi tir que és tas se ma ni fies ten. La no-dis -
cri mi na ción sig ni fi ca que un in di vi duo o un gru po di fe ren te de la ma yo ría (o de la
mi no ría po de ro sa) tie ne exac ta men te los mis mos de re chos que los de más. Por ejem -
plo, has ta los años se sen ta, en mu chas par tes de los Es ta dos Uni dos, los ciu da da nos
ne gros no vo ta ban. La no-dis cri mi na ción en es te ca so no quie re de cir que los ciu da -
da nos ne gros ten gan de re cho a vol ver se blan cos, si no que, sien do ne gros, sean ca pa -
ces de vo tar y de ser ele gi dos co mo el res to de los es ta dou ni den ses. Lo mis mo pue -
de de cir se de las mu je res de nues tro país, quie nes has ta el año 1947 es ta ban
ex clui das del su fra gio que la ley ca li fi ca ba de “uni ver sal”.

• Más propuestas
- Pen sar en si tua cio nes de la vi da co ti dia na que ejem pli fi quen las “ope ra -
cio nes” mediante las cua les tie ne lu gar la dis cri mi na ción. De sa rro llo.

- Pen sar ejem plos en los que a tu jui cio se dan ac tos dis cri mi na to rios, en
di fe ren tes ám bi tos de la vi da co ti dia na. De sa rro llo.

- Pen sar có mo lle va rías a ca bo en la es cue la una cam pa ña con tra la dis cri -
mi na ción del en fer mo de si da. Cie rre.

- Pen sar el tex to de un men sa je pre ven ti vo de la dis cri mi na ción de en fer mos
de si da y or ga ni zar un “con cur so de men sa jes”. Ele gir el que les pa rez ca
me jor. Or ga ni zar una cam pa ña de di fu sión de la pre ven ción de la dis cri mi -
na ción de los en fer mos de si da, ba sa da en el afi che ele gi do. Cie rre.
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Historias inconclusas26

re fle xio nar so bre al gu nos efec tos del res pe to o la vio la ción de los de re chos.

co pias de las his to rias que te pre sen ta mos, afi ches y mar ca do res pa ra ca da
gru po.

una ho ra y me dia, apro xi ma da men te.

• Di vi dir a los par ti ci pan tes en tres gru pos. En tre gar una his to ria in con clu sa a
ca da gru po.

His to ria 1:
Fe de ri co tie ne cin co años y le pre gun ta a su ma má, que es tá em ba ra za da:
—Ma mi, ¿por qué voy a te ner un her ma ni to? ¿Có mo hi cis te pa ra te ner lo den tro de la
pan za?
—Mi rá, Fe de, hay co sas que to da vía no te pue do ex pli car. Ya las vas a en ten der cuan do
seas gran de. Den tro de unos años pa pá te va a ex pli car to do. Aho ra se guí ju gan do.

His to ria 2:
Ma ria na y Flo ren cia, ambas de 12 años, con ver san en el ves tua rio del club:
Ma ria na: —Ve ní, ¿no se lo vas a con tar a na die? Mi rá lo que en con tré en la me si ta de
luz de pa pá –sa ca un pre ser va ti vo–. Yo nun ca ha bía vis to uno de ver dad, sí en fo tos o
pro pa gan das con tra el si da. Si se en te ran en ca sa me ma tan…

D E S A R R O L L O
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26 LUSIDA, Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Componente de Educación. Educarnos para la vida. Dinámicas para la
prevención del VIH/sida y ETS, Cuadernillo II,  MCEN/MSASN, Buenos Aires, 1998.
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Flo ren cia: —¿Por qué te van a matar? ¿En tu ca sa no te ha bla ron de es to? Un día mis
vie jos se sen ta ron a char lar con mi go y me di je ron que cuan do lle ga ra el mo men to de
te ner re la cio nes, te nía que usar es to, por el si da y pa ra no que dar em ba ra za da. Tam -
bién ha bla mos del amor, de có mo ellos se ena mo ra ron y de otras co sas. Fue bár ba ro.

His to ria 3:
En una so bre me sa, es tán reu ni dos Mar ce lo, de 14 años, su ma má y su pa pá.
Ma dre: —¿Es tu vis te con Pau la ayer a la tar de?
Mar ce lo: —Sí.
Pa dre: —¿Y qué tal an da eso? ¿Ya es tán por ca sar se? (Se ríe.)
Mar ce lo: —No di gas ton te rías.
Ma dre: —No te eno jes, que re mos sa ber có mo te sen tís, si es tán bien jun tos, si ne ce si -
tás que char le mos…
Mar ce lo: —No, no ne ce si to na da. Es toy bien y lo que ten go que ha blar lo ha blo con
mis ami gos. (Se le van ta y se va.)

• Lec tu ra de los diá lo gos que le to có a ca da gru po.
• Dis cu sión gru pal: có mo reac cio na ron fren te a ca da uno de ellos, qué pen -
sa ron, con qué acuer dan, con qué no…, et cé te ra.

• Com ple tar en un pa pel afi che un cua dro don de fi gu re so bre qué co sas
acuer dan y so bre qué co sas no.

• Ca da gru po lee la his to ria y mues tra sus con clu sio nes es cri tas en el pa pel,
re fle xio nan do so bre: ¿qué pa sa con la in for ma ción en tu his to ria? ¿Qué de -
re chos se res pe tan? ¿Quién los res pe ta? ¿Qué de re chos se vio lan? ¿Quién los
vio la? ¿Cuál es tu opi nión fren te a las si tua cio nes plan tea das?, et cé te ra.

• Reu nir se nue va men te en los gru pos an te rio res. Pen sar los po si bles efec tos
que trae res pe tar los de re chos o los efec tos que pro vo ca la vio la ción de los
de re chos en ca da una de las his to rias.

• Ple na rio pa ra po ner en co mún las re fle xio nes so bre el úl ti mo as pec to tra ba ja do.
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Para saber más27 
(pre sen ta ción de una te má ti ca)

acla rar con cep tos e ideas re la cio na dos con la dis cri mi na ción.

li bros, apun tes, dic cio na rios, re vis tas, etc. (po dés pe dír se los al gru po cuan do
lo in vi tás a par ti ci par del ta ller o bus car los en al gu na bi blio te ca); ho jas de pa -
pel y la pi ce ras.

dos ho ras apro xi ma da men te. El tiem po de pen de rá de la can ti dad de ma te rial
que ten gan los par ti ci pan tes y si el te ma es nue vo o no pa ra ellos; te né es to
en cuen ta al pla near la du ra ción del en cuen tro.

• Di vi dir se en gru pos de cua tro in te gran tes pa ra bus car y acor dar las de fi ni cio -
nes de tan tas pa la bras co mo acuer den con el coor di na dor.

• Ar mar un cua dro co mo el de página si guien te en las ho jas pre pa ra das.

D E S A R R O L L O
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27 Ibíd.

Objetivo:
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Con cep tos De fi ni cio nes Fuen tes

Di ver si dad

Di fe ren cia

Dis cri mi na ción

So li da ri dad

Se xis mo

Ra cis mo

Xe no fo bia

To le ran cia

Otros

• Pues ta en co mún acla ran do las du das.
• Nue va men te en gru pos, los par ti ci pan tes ex pon drán con un di bu jo, una es -
cul tu ra hu ma na, una can ción o aque llo que de ci dan crear, có mo se da el
con cep to (por ejem plo, el se xis mo) en la vi da co ti dia na, y pro pon drán una
so lu ción sin dis cri mi nar.

• Ple na rio.
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Juicio a…28
Ele gir la pro ble má ti ca en re la ción con el te ma que se va ya a de sa rro llar.

des cu brir los di ver sos pun tos de vis ta fren te a las si tua cio nes pro ble mas, pro -
mo vien do un aná li sis com pro me ti do y pro fun di zan do los as pec tos del mis mo.

ho jas en blan co y la pi ce ras, ob je tos pa ra ca rac te ri zar a los per so na jes y si tua -
cio nes de la dra ma ti za ción.

una ho ra apro xi ma da men te.

• Se pro po ne rea li zar un jui cio a al gu na pro ble má ti ca que ne ce si te una de ci -
sión, por ejem plo, de ci dir si un alum no in fec ta do por el VIH con ti núa o no
en la es cue la o un jui cio a la ca li dad de aten ción de al gún ser vi cio de sa -
lud, etc. El coor di na dor de be rá de ci dir con an te rio ri dad la si tua ción pro ble -
má ti ca en re la ción con la te má ti ca del en cuen tro. Se les pi de que dra ma ti -
cen un jui cio don de in ter ven gan los per so na jes ca rac te rís ti cos: juez, fis ca les,
de fen so res, ju ra do, de man dan tes, de man da dos, tes ti gos…

• Ca da par ti ci pan te eli ge el per so na je que de sea re pre sen tar. De be cui dar se
que se cum plan to dos los ro les.

• Una vez asig na dos los per so na jes, se co mien za el jui cio con la pre sen ta ción
de la pro ble má ti ca. Se pre pa ra la es ce na co lo cán do se ca da per so na je en su
lu gar. Las per so nas dam ni fi ca das ex po nen su pro ble ma; lue go in ter vie nen
los fis ca les y de fen so res, ex po nien do sus ar gu men tos. 

• El ju ra do de li be ra. Es con ve nien te que el res to del gru po ob ser ve el de ba te
que se da en tre los miem bros del ju ra do. El ju ra do emi te su ve re dic to. Fi nal -
men te el juez dic ta sen ten cia.

• Ple na rio pa ra com par tir las im pre sio nes y opi nio nes de ca da par ti ci pan te.
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28 Mujeres SaluDándonos. Red Nacional por la Salud de la Mujer/FNUAP, Argentina, 1999.
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Los derechos y la sexualidad29

re fle xio nar so bre los de re chos que ca da uno po see, la me jor ma ne ra de ejer -
cer los y res pe tar los.

co pia del tex to “De re chos que pue den ha cer tu vi da se xual pla cen te ra y sin
ries gos”; afi ches, fi bras, cin ta ad he si va, lá pi ces.

una ho ra o un po co más. 

Te ner en cuen ta que el tiem po de dis cu sión es el más en ri que ce dor, por eso
es me jor de di car le un tiem po ma yor.

• Re par tir a ca da par ti ci pan te una co pia de los de re chos.
• Pe dir les que los lean en for ma in di vi dual o en voz al ta.
• Pe dir que com ple ten el no ve no y dé ci mo de re cho se xual.
• Com par tir en los gru pos el no ve no y el dé ci mo de re cho ele gi do, ex pli can do
por qué lo hi cie ron.

• Ima gi nar có mo se ría la so cie dad si es tos de re chos, in clui dos los que crea -
ron los gru pos du ran te el en cuen tro, fue ran rea li dad. Se ría bue no in cluir en
el de ba te las si guien tes pre gun tas: 
- ¿Có mo cam bia rían las re la cio nes hom bre /mu jer?
- ¿Se ve ría afec ta da la au toes ti ma de las per so nas con al gu nos de es tos
cam bios? ¿De qué ma ne ra?

- ¿Ha bría al gún cam bio en el con ta gio de en fer me da des de trans mi sión se xual,
in clui do el si da? 

- Otras.
• Ano tar los nue vos de re chos en al gún lu gar vi si ble.
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29 IPPF/RHO, Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental. Guía para capacitadores 
y capacitadoras en salud sexual, Estados Unidos. Versión original, 1992; versión revisada, 1998.
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Los de re chos y la se xua li dad: guía pa ra los par ti ci pan tes

De re chos que pue den ha cer tu vi da se xual 
pla cen te ra y sin ries gos

Hoja de trabajo

A con ti nua ción en con tra rás ocho de re chos se xua les que pue den ha cer tu vi -
da se xual pla cen te ra y sin ries gos. Son de re chos que to dos y to das po see mos
y que nos ayu da rán a ma ne jar nues tra se xua li dad y a es ta ble cer re la cio nes
per so na les de res pe to y de equi dad con los y las de más.

Des pués de leer los, es cri bí tus pro pios no ve no y dé ci mo de re chos. 

De re cho 1
Nun ca pre sio nes o fuer ces a al guien a te ner re la cio nes se xua les. Nun ca per -
mi tas que otro u otra te pre sio ne o fuer ce.

No es tá bien ha cer lo, ni si quie ra si ya has te ni do re la cio nes se xua les con esa per so na,
o si ya es tán de acuer do en te ner las, o si es tás ca sa do/a. ¡NUN CA!

De re cho 2
Res pe tá el de re cho de la per so na a de cir “no”. Ejer cé tu de re cho a de cir “no”.

La ba se de la se xua li dad es la co mu ni ca ción. Hay que res pe tar lo que la per so na tra -
ta de de cir so bre su se xua li dad. Cuan do una mu jer di ce que “NO” quie re de cir “NO”.
Ella no es tá di cien do “in sis tí pa ra ver si me con ven cés”. Cuan do un hom bre di ce que
“NO” quie re de cir “NO”. Él no es tá di cien do “real men te quie ro ser se du ci do”.

D E S A R R O L L O
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De re cho 3
Res pe tá el de re cho de otro/a a de cir “de te ne te”. Te nés el de re cho de de cir
“de te ne te”.

Cual quier per so na tie ne el de re cho de de cir “pre fie ro no ha cer es to”, “pien so que de -
be mos de te ner nos” o cual quier otra fra se pa ra co mu ni car que ya no quie re em pe zar
de nue vo o con ti nuar la ac ti vi dad, en cual quier mo men to du ran te una re la ción se xual.

De re cho 4
Las per so nas de ben sa ber que aca ri ciar se pú bli ca men te los ge ni ta les o te ner
re la cio nes se xua les en lu ga res pú bli cos aten ta con tra el de re cho de los de más.

Es to no quie re de cir que las pa re jas no de ben mos trar se afec to fren te a los de más. Pe -
ro las ca ri cias en los ge ni ta les o te ner re la cio nes se xua les en lu ga res pú bli cos aten ta
con tra el de re chos de los de más.

De re cho 5
Am bos, el hom bre y la mu jer, son res pon sa bles de sus ac cio nes res pec to de
su ac ti vi dad se xual.

Si una pa re ja de ci de te ner re la cio nes se xua les es res pon sa bi li dad de am bos bus car
me dios efi ca ces de pre ven ción de la sa lud.

El te ner re la cio nes se xua les sin usar pre ser va ti vos NO es más “na tu ral” o “ro mán ti co”.
Los va ro nes que eli gen no usar los no son más “hom bres”. Las mu je res que tie nen pa -
re ja que no lo usa no son más “ino cen tes” ni “quie ren más a su pa re ja”. 
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De re cho 6
Res pe tá el de re cho de los de más a ex pre sar sus de seos y sus de ci sio nes. Te -
nés el de re cho a ex pre sar tus de seos y de ci sio nes.

La co mu ni ca ción es la ba se de una re la ción se xual pla cen te ra. Aun que ha blar de se -
xo pue de ser di fí cil, ex pre sar sen ti mien tos o ma ne ras de pen sar a la pa re ja es un gran
pa so ha cia la in ti mi dad que tan tos y tan tas de sean en la re la ción. El diá lo go de be in -
cluir los te mas de an ti con cep ción, en fer me da des de trans mi sión se xual, las pre fe ren -
cias se xua les, así co mo los há bi tos y gus tos.

De re cho 7
Na die tie ne el de re cho de hu mi llar y atro pe llar los de re chos de otras y otros.
No per mi tas agre sio nes y de fen dé tus de re chos.

Na die de be ha blar o ac tuar de una ma ne ra hu mi llan te o agre si va con el com pa ñe ro o
com pa ñe ra. Es to se co no ce co mo “abu so emo cio nal”. Es más da ñi no cuan do vie ne
de los pa dres, la pa re ja o la per so na en la que se con fía. Pue de he rir mu cho y de be
de te ner se.

Exis te el de re cho de es tar a sal vo de cual quier asal to se xual o vio len to y de ne gar se
a rea li zar ac ti vi da des se xua les in de sea das. A es to se lla ma “abu so se xual” y de be de -
te ner se, es ile gal.

De re cho 8
El hos ti ga mien to se xual no es un chis te. No per mi tas que na die te hos ti gue
o aco se. Te nés el de re cho a de nun ciar cual quier abu so.

Si al guien se apro xi ma cuan do no se de sea o ame na za con ac ti vi da des se xua les, de be
ser de nun cia do. La gen te co mún men te es asal ta da se xual men te por al guien co no ci do. 
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Cual quier ti po de aco so u “hos ti ga mien to” pue de ser pe li gro so si no es de te ni do a
tiem po. El ha cer co men ta rios ofen si vos se xual men te a una per so na, to car cual quier
par te de su cuer po sin su con sen ti mien to, aun cuan do só lo sea “un chis te”, es un
ejem plo de hos ti ga mien to se xual.

En las si guien tes lí neas es cri bí dos de re chos del va rón o la mu jer, que in clu yan la con -
duc ta se xual.

De re cho 9

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De re cho 10

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231

D E S A R R O L L O

Manual interior 011_*Manual interior.qxd  8/26/11  6:16 PM  Page 231



He rra mien tas me to do ló gi cas

Mujer y violencia30

sen si bi li zar, re co no cer y pre ve nir to do ti po de vio len cia con tra las mu je res.

tar je tas pa ra ca da par ti ci pan te (po dés tomar el mo de lo de la página siguiente);
pa pe les afi che y mar ca do res pa ra ca da gru po.

dos ho ras apro xi ma da men te.

• Pre sen ta ción: ini cio.
– Ca da uno se pre sen ta con su nom bre y una cua li dad (aun que sean com -
pa ñe ros, pue den apa re cer as pec tos des co no ci dos o ig no ra dos). Ver si
apa re cen en las chi cas mu chas ca rac te rís ti cas que res pon dan a lo que se
es pe ra de una mu jer, por ejem plo, que sea com pren si va, bue na, tra ba ja -
do ra, y re fle xio nar so bre es to. 

• Re pre sen ta ción grá fi ca de la vio len cia con tra las mu je res: de sa rro llo.
- Di vi dí a los par ti ci pan tes en gru pos de seis a ocho per so nas.
- Pe di les que re pre sen ten en un afi che “qué es la vio len cia con tra la mu jer”.
- Se com par te el tra ba jo de los gru pos, re fle xio nan do so bre los dis tin tos ti -
pos de vio len cia y su ori gen.

• Tra ba jo con la tar je ta: de sa rro llo.
- Re par tí las tar je tas pa ra tra ba jar en los mis mos gru pos: le yen do las fra ses,
co men tán do las y tra tan do de re co no cer cuál/cuáles de es tas si tua cio nes
es/son de vio len cia.

- Com par tir el tra ba jo con el gru po ma yor.

D E S A R R O L L O
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30 Red Nacional por la Salud de la Mujer. Taller desarrollado en la Municipalidad de Tigre, Secretaría de Salud y Acción Social, 2000.
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• Dra ma ti za ción de es ce nas de la tar je ta: de sa rro llo.
- En ca da gru po, ele gir pa ra dra ma ti zar una si tua ción si mi lar a al gu na de
las pro pues tas en la tar je ta y u na ma ne ra posible de re sol ver la cons truc -
ti va men te, es de cir, sin so me ter se, sin eno jar se con la pa re ja, sin des va lo -
ri zar al otro, et cé te ra.

• Graf fi tis: cie rre.
- Ex pre sar por me dio de graf fi tis al gún men sa je que quie ran de jar le a otras
chi cas o chi cos. Uti li zar co mo so por te el pa pel afi che.

Fren te de la tar je ta

No uses la po lle ra tan cor ta, pa re cés una ato rran ta.
Pre fe rís a tus ami gas an tes que a mí…  

¿Pa ra qué vas a es tu diar?
Te pe gué por que te la bus cas te.

Si se guís así te voy a de jar. ¡No sa bés ni ele gir una pe lí cu la!
¿A bai lar con tus ami gas, so la… y así pin ta da?

Sos una chiquilina… nun ca que rés.

Dor so de la tar je ta

¿Te sue nan co no ci das es tas fra ses?

Pa ra las chi cas que las aca tan, no es amor, es so me ti mien to.

Pa ra los chi cos que las di cen, no es amor, es vio len cia.
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Respetando las diferencias31

res ca tar la im por tan cia de res pe tar las di fe ren cias in di vi dua les de los com -
pa ñe ros, pa re jas, ami gos, sin pre sio nar pa ra que los otros asu man los mis -
mos va lo res.

ho jas de ro ta fo lio, lá pi ces, ho jas blan cas, afi ches, et cé te ra.

una ho ra y me dia apro xi ma da men te. El tiem po ne ce sa rio de pen de rá del nú me -
ro de equi pos e in te gran tes de los mis mos pa ra que TO DOS pue dan par ti ci par.

• Di vi dir el gru po en equi pos de cua tro o cin co per so nas.
• Asig nar a ca da gru po una de las si guien tes prác ti cas se xua les: mas tur ba -
ción, abs ti nen cia, re la cio nes se xua les an tes del ma tri mo nio, pros ti tu ción, por -
no gra fía, se xo oral, se xo anal.

• So li ci tar al gru po que ela bo re una pre sen ta ción del te ma, ima gi nan do que
los de más par ti ci pan tes hi cie ron pre gun tas al res pec to. En es te mo men to no
se pue den con sul tar li bros o ma nua les, y el coor di na dor tam po co pue de pro -
por cio nar les in for ma ción al res pec to.

• Se ña lar que to dos los in te gran tes del equi po de be rán par ti ci par en la ex po -
si ción del te ma. Ca da uno de los in te gran tes del equi po ten drá cin co mi nu -
tos pa ra de cir la par te que le co rres pon da.

• Dar entre 20 a 25 mi nu tos pa ra que tra ba jen en los equi pos pre pa ran do la
ex po si ción.

• Ca da equi po pre sen ta su te ma, pu dien do ha cer uso de pi za rrón, sue lo, car -
te les crea dos, etc. (lo que ha ya dis po ni ble en el lu gar).

• Acla rar al res to del gru po que no se pue den ha cer pre gun tas has ta que to -
dos los gru pos ha yan ter mi na do sus pre sen ta cio nes.

D E S A R R O L L O
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31 IPPF/RHO, Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental. Guía para capacitadores 
y capacitadoras en salud sexual. Estados Unidos. Versión original, 1992; versión revisada, 1998.
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• Ano tar en un pa pel las pa la bras que uti li cen du ran te su dis cur so, ta les co -
mo: “es me jor”, “es peor”, “es ma lo”, “es nor mal”, “es anor mal”, “es an ti na -
tu ral”, “es ade cua do”, “yo les re co mien do”, yo les acon se jo”, “es bue no”, “no
lo ha gan”, “sí há gan lo”, “es pre fe ri ble”, etc., que ten gan una car ga va lo ra ti -
va; así co mo ges tos de apro ba ción o de sa pro ba ción y la ten den cia de ca da
dis cur so.

• Ana li zar la car ga va lo ra ti va de ca da dis cur so y pre sen ta ción, los sen ti mien -
tos pro du ci dos en ca da uno (en los que pre sen ta ron el te ma y en quie nes
es cu cha ron).

• Acla ra ción de du das y pre gun tas no re suel tas o ge ne ra das du ran te todas las
pre sen ta cio nes.

Te ner en cuen ta que se pue de uti li zar la mis ma téc ni ca pe ro per mi tien do el
uso de ma te rial de con sul ta pa ra que pre pa ren las pre sen ta cio nes. Tam bién
po dés ob viar el tra ba jo con la car ga va lo ra ti va, si tu ob je ti vo es in for mar y pro -
fun di zar más los mo men tos de pre pa ra ción y pre sen ta ción de los te mas por
par te de ca da equi po. No te ol vi des, en es te úl ti mo ca so, que la pues ta en co -
mún y la acla ra ción de las du das es fun da men tal y que de bés co no cer el te -
ma con bas tan te pro fun di dad. 
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Ejercicios comodines
Los siguientes ejercicios constituyen técnicas alternativas,
son “comodines” que pueden adaptarse para trabajar
cualquier tema. Están divididos para ser utilizados en los
distintos momentos de un taller: inicio, desarrollo o cierre.
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Lluvia de ideas2

po ner en co mún el con jun to de ideas o co no ci mien tos que ca da uno de los
par ti ci pan tes tie ne so bre un te ma y, co lec ti va men te, lle gar a una sín te sis, con -
clu sio nes o acuer dos co mu nes.

pi za rrón y ti zas o pa pel y mar ca do res pa ra ano tar las ideas que sur jan.

10 o 15 mi nu tos.

• El coor di na dor de be ha cer una pre gun ta cla ra, que ex pre se el ob je ti vo que
se per si gue. La pre gun ta de be per mi tir que los par ti ci pan tes pue dan res pon -
der a par tir de su rea li dad, de su ex pe rien cia e ideas pre vias.

• Lue go, ca da par ti ci pan te de be de cir una idea a la vez so bre lo que pien sa
acer ca del te ma.

• No se per mi te que se dis cu tan las ideas que van sur gien do. Só lo se pi de
que se acla re aque llo que no se ha ya com pren di do.

• La can ti dad de ideas que ca da par ti ci pan te ex pre se pue de ser de ter mi na da
de an te ma no por los coor di na do res, aun que pue de no te ner lí mi tes.

• To dos los par ti ci pan tes de ben de cir por lo me nos una idea.
• Mien tras los par ti ci pan tes van ex pre san do sus ideas, el coor di na dor va ano -
tán do las en un pi za rrón o pa pel. Otra for ma es que al gu nos par ti ci pan tes las
ano ten en un cua der no o pa pel.

• La ano ta ción de la “llu via de ideas” pue de ha cer se tal co mo va sur gien do,
en de sor den, si el ob je ti vo es co no cer la opi nión del gru po o sus ideas so -
bre el te ma. Una vez ter mi na do es te pa so se dis cu te pa ra es co ger aque llas
ideas que re su man las de la ma yo ría, o se ela bo ran en gru po las con clu sio -
nes, rea li zán do se un pro ce so de eli mi na ción o re cor te de ideas. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 SON. ProtagonistaS del EspaciO JoveN, Manual de herramientas, Capacitación de promotores en conductas saludables, Mimeo.
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• Tam bién se pue den ano tar las ideas si guien do un de ter mi na do or den, o
bien agru pan do las ideas si mi la res, ob te nien do así va rias co lum nas o con -
jun tos de ideas.

Por ejem plo, se pue de ha cer una llu via de ideas en re la ción con los si guien tes
te mas:
- se xua li dad;
- gé ne ro;
- ado les cen cia;
- de re chos;
- otros.
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Variación: lluvia de ideas por tarjetas2

po ner en co mún el con jun to de ideas o co no ci mien tos que ca da par ti ci pan te
tie ne so bre un te ma pa ra lle gar co lec ti va men te a una sín te sis, con clu sio nes o
acuer dos co mu nes.

pa pe les pe que ños, lá pi ces, cin ta ad he si va.

15 a 20 mi nu tos.

• Se rea li za igual que la “Llu via de ideas”, só lo que las ideas se es cri ben en
tar je tas: una idea por tar je ta. El nú me ro de tar je tas pue de ser li mi ta do (por
ejem plo, tres tar je tas por per so na) o in de fi ni do. Las tar je tas pue den ela bo -
rar se en for ma in di vi dual o en gru pos.

• Ca da par ti ci pan te lee su tar je ta y lue go se las va pe gan do en for ma or de na -
da en la pa red o en un pa pel, cla si fi cán do las de acuer do con su si mi li tud
por te mas. Que da rán for ma das va rias co lum nas.

• Una vez co lo ca das to das las tar je tas, se re gre sa so bre ca da co lum na pa ra
re pa sar el con te ni do y dar le un nom bre a ca da co lum na, que sin te ti ce la idea
cen tral ex pre sa da por el con jun to de tar je tas.

Te ner en cuen ta que es ta téc ni ca sir ve co mo dis pa ra dor de la te má ti ca a tra -
ba jar pa ra ver cuá les son los co no ci mien tos, ex pe rien cias, opi nio nes e ideas
de los par ti ci pan tes so bre el te ma del que tra ta rá el en cuen tro en el mo men to
del de sa rro llo. Pe ro tam bién pue de uti li zar se en el mo men to del cie rre, pa ra
ela bo rar las con clu sio nes del en cuen tro o eva lua ción.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 Ibíd.
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Pido ayuda3

re fle xio nar so bre las ha bi li da des que se po nen en jue go en las re la cio nes hu -
ma nas.

ho jas de pa pel y lá pi ces pa ra ca da in te gran te, co pias del cues tio na rio pa ra ca -
da par ti ci pan te.

30 mi nu tos apro xi ma da men te.

• Dis tri buir las co pias del si guien te cues tio na rio y pedir que lo completen en
for ma in di vi dual:
- Des cri bí tres si tua cio nes o pro ble mas en los que has ne ce si ta do o pue des ne ce si -
tar pe dir ayu da. Por ejem plo: pe dir a un pro fe sor o pro fe so ra que te ex pli que al go
que no has en ten di do, pe dir a un ami go o ami ga que te acom pa ñe a al gún si tio,
pe dir con se jo en ca sa so bre una de ci sión que te nés que to mar, et cé te ra.
1ª  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2ª  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ª  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- ¿Qué per so nas po drían pres tar te ayu da o te han pres ta do ayuda en esas si tua cio nes?
1ª  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2ª  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ª  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- ¿Qué di fi cul ta des en con tras te o po dés en con trar pa ra con se guir la ayu da? Por
ejem plo: te da ver güen za, no sa bés a quién acu dir, te lo impide tu amor pro pio,
et cé te ra.
1ª  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2ª  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3ª  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3 LUSIDA, Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Componente de Educación. Educarnos para la vida. Dinámicas para la
prevención del VIH/sida y ETS. Cuadernillo II,  MCEN/MSASN, Buenos Aires, 1998.
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• Com par tir las res pues tas en pe que ños gru pos, in ter cam bian do apre cia cio -
nes y con clu sio nes.

• Ple na rio: ela bo ra ción de una con clu sión-sín te sis gru pal.

D E S A R R O L L O
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¿Cómo nos comunicamos?4

re co no cer que la co mu ni ca ción es un pro ce so don de se en vían y re ci ben men -
sa jes, mediante el len gua je, la ex pre sión fa cial, los ges tos, las pos tu ras, los to -
nos de voz, el si len cio; y que una co mu ni ca ción ade cua da per mi te un ma yor
cre ci mien to y fa ci li ta la con vi ven cia.

es pa cio su fi cien te, pre fe ren te men te al ai re li bre.

40 mi nu tos co mo mí ni mo.

• Di vi dir se en pa re jas e iden ti fi car se, uno con la le tra A y otro con la le tra B.
Ca da pa re ja eli ge un te ma de con ver sa ción que man ten drá du ran te el de sa -
rro llo de to da la ac ti vi dad.

• Se les pro po ne a los par ti ci pan tes los si guien tes ejer ci cios.
- Ejer ci cio 1: los par ti ci pan tes con la le tra A per ma ne cen sen ta dos y los B
de pie fren te a los A. Du ran te un mi nu to con ver san so bre una si tua ción
di ver ti da, lue go cam bian de po si ción y con ti núan su con ver sa ción.

- Ejer ci cio 2: A y B de pie, pe ro dán do se la es pal da, si guen la con ver sa ción
por un mi nu to.

- Ejer ci cio 3: A y B de pie se pa ra dos por 5 me tros de dis tan cia con ti núan
ha blan do por uno o dos mi nu tos.

- Ejer ci cio 4: A y B de pie o sen ta dos fren te a fren te y a po ca dis tan cia (50
cm apro xi ma da men te) con ti núan ha blan do.

243
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4 Ibíd.
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• Pues ta en co mún si guien do las si guien tes pre gun tas: 
- ¿Có mo nos sen ti mos du ran te el ejer ci cio 1? ¿Por qué?
- ¿Có mo nos sen ti mos du ran te el ejer ci cio 2? ¿Por qué?
- ¿Có mo nos sen ti mos du ran te el ejer ci cio 3? ¿Por qué?
- ¿Có mo nos sen ti mos du ran te el ejer ci cio 4? ¿Por qué?
- ¿Có mo in flu ye la dis cri mi na ción en la co mu ni ca ción?

• Re fle xión fi nal: re fle xio nar so bre los efec tos de la dis cri mi na ción; se pue de
con sul tar al gún ma te rial bi blio grá fi co so bre el te ma.

I N I C I O
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Cuento dramatizado5

dar ele men tos de aná li sis so bre un te ma.

cuen to o his to ria so bre el te ma a tra tar.

30 mi nu tos apro xi ma da men te.

• Se eli ge una can ti dad de par ti ci pan tes se gún el nú me ro de per so na jes de la
his to ria, pa ra que la re pre sen ten en for ma de mí mi ca, mien tras el coor di na -
dor o un par ti ci pan te va le yen do el tex to.

• Se en sa ya.
• Se pre sen ta al con jun to de los par ti ci pan tes.
• Se rea li za una dis cu sión a par tir de las ideas re fle ja das en la pre sen ta ción.

Se su gie re que el nú me ro de par ti ci pan tes su pe re la can ti dad de per so na jes
de la his to ria a re pre sen tar pa ra que ha ya pú bli co.

245
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5 SON. ProtagonistaS del EspaciO JoveN. Manual de herramientas. Capacitación de promotores en conductas saludables. Mimeo.
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Dramatización6

ayu dar a los par ti ci pan tes a co lo car se en de ter mi na das si tua cio nes y a re fle xio -
nar a par tir de la vi ven cia.

ejem plos de las si tua cio nes a re pre sen tar re la cio na das con la te má ti ca del en -
cuen tro es cri tas en un pa pel.

40 mi nu tos apro xi ma da men te.

• Pe dir les a dos par ti ci pan tes que re pre sen ten una si tua ción, por ejem plo: 
- dos ami gos o ami gas que con ver san; uno es tá a fa vor del uso del pre ser -
va ti vo y el otro no;

- un chi co que in ten ta con ven cer a su no via pa ra usar pre ser va ti vo; ella no
quie re y pien sa que el pre ser va ti vo “pue de que dár se le aden tro”;

- una chi ca que quie re sa lir con ami gos o ami gas des pués de la es cue la,
pe ro su ma dre no la de ja por que sos pe cha del com por ta mien to de sus
ami gos;

- otras.
• Pe dir le al gru po que se reú nan en pa re jas.
• Dar a ca da par un pa pel don de es té es cri ta la si tua ción que de ben re pre sen -
tar o la des crip ción de los per so na jes pa ra que los in ter pre ten.

• Ca da pa re ja rea li za su re pre sen ta ción fren te el gru po.
• Des pués de que la re pre sen ta ción haya ter mi nado, in vi tar al gru po a rea li zar
pre gun tas o co men ta rios so bre lo que vie ron.

Va ria ción: cuan do el gru po tie ne más ex pe rien cia, o si ya se co no ce, se pue -
de pro po ner el ejer ci cio si guien te.

D E S A R R O L L O
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6 AHRTAG/REDE MAO-NA-MAO, Trabalhar com jovens sobre saúde sexual e VIH/sida, Londres, 1997.
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- Dos vo lun ta rios co mien zan a re pre sen tar una si tua ción; por ejem plo, “Un
chi co tra tan do de con ven cer a una chi ca pa ra te ner re la cio nes se xua les
con él ju rán do le que le es fiel”.

- Des pués de un tiem po de dra ma ti za ción, cuan do lle ga a un mo men to im -
por tan te, se les pi de que se de ten gan. Se le pre gun ta al gru po si pien sa
que esa si tua ción pue de exis tir y qué es lo que de be ría su ce der.

- Cuan do al guien rea li za una su ge ren cia, se le pi de que cam bie el lu gar con
al gu no de los ac to res.

- Otra op ción es in tro du cir nue vos per so na jes, si guien do el ejem plo an te -
rior: que apa rez ca otra no via del chi co, et cé te ra.

- En el fi nal, se re su men las con clu sio nes úti les pa ra los par ti ci pan tes del
en cuen tro.

247
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Colages7

ex pre sar de ma ne ra crea ti va la opi nión acer ca de un te ma pro pues to.

ti je ras, pe ga men tos, pa pe les afi che, car tu li nas u ho jas de dia rios, pa pe les de
co lo res, le gum bres, re ta zos, dia rios, re vis tas, et cé te ra.

de pen de de la con sig na da da.

• Con sis te en com bi na cio nes de fi gu ras, pa la bras y fra ses que pro ce den o se
for man de dis tin tas fuen tes y son rea li za das con dis tin tos ma te ria les (pa pe -
les de co lo res, le gum bres, re ta zos, dia rios, re vis tas, etc.), se lec cio na dos o
cons trui dos y pe ga dos so bre una ho ja gran de. 

• El co la ge pue de ser rea li za do por una o más per so nas, y per mi te la ex pre -
sión crea ti va del te ma que se pro pon ga. 

• Al ter mi nar, ca da co la ge de be ser co men ta do pa ra ex pli car el sen ti do de sus
ele men tos, lo cual da rá lu gar al in ter cam bio y la dis cu sión gru pal.

D E S A R R O L L O
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7 SON. ProtagonistaS del EspaciO JoveN. Manual de herramientas. Capacitación de promotores en conductas saludables. Mimeo.
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El semáforo8

Pue de uti li zar se tam bién co mo cie rre o eva lua ción del en cuen tro o co mo ma -
te rial pa ra re co ger in for ma ción pa ra un pró xi mo en cuen tro. Se pue den adap -
tar las con sig nas da das pa ra los co lo res.

co no cer los in te re ses e ideas de los par ti ci pan tes, com pa rán do los y com par tién -
do los pa ra lo grar un cli ma de tra ba jo ar mó ni co y de in ter cam bio per so nal.

ho jas, afi ches, mar ca do res y lá pi ces de co lo res pa ra ca da par ti ci pan te.

más de 20 mi nu tos, de pen de rá del nú me ro de par ti ci pan tes.

• Ca da par ti ci pan te ten drá al gu nos mi nu tos pa ra ar mar un se má fo ro en una ho -
ja. En él ubi ca rá, en el co lor ro jo, as pec tos de la te má ti ca del en cuen tro con
los que ten ga ma yo res du das y so bre los que de see in da gar. En el co lor ama -
ri llo, as pec tos so bre los que tie ne du das me no res. Y en el co lor ver de ano ta -
rá los as pec tos so bre los que no tie ne du das o no de sea pro fun di zar.

• En equi pos, los par ti ci pan tes co men ta rán, com ple ta rán y/o ra ti fi ca rán lo es -
cri to en sus se má fo ros in di vi dua les y cons trui rán el se má fo ro del equi po.

• Lue go se ana li za rán los se má fo ros en un ple na rio pa ra que to dos los gru -
pos pue dan co no cer los in te re ses de ca da uno de los gru pos.
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8 Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Memoria. Reunión latinoamericana 
y caribeña de jóvenes. ¿Y después de El Cairo +5 qué?, México DF, 1999.
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Discusión de gabinete9

ejer ci tar se en la to ma de de ci sio nes a par tir de he chos con cre tos, lle gan do a
con clu sio nes con cre tas e in me dia tas de un pro ble ma de ter mi na do. 

do cu men to con el pro ble ma a dis cu tir (de be ser se lec cio na do y pre pa ra do con
an ti ci pa ción), co pias pa ra ca da uno de los par ti ci pan tes del gru po.

50 mi nu tos co mo tiem po mí ni mo, pe ro pue de va riar se en fun ción de las ne -
ce si da des e in te re ses del gru po.

• Se re par te al con jun to de par ti ci pan tes el do cu men to con el ca so a dis cu tir.
• Se les da un tiem po de ter mi na do pa ra que pue dan in ves ti gar, con sul tar y
ana li zar. (Pue de ser bre ve, 30 mi nu tos; o ex ten so, tres ho ras, de pen dien do
del tiem po dis po ni ble pa ra el en cuen tro.)

• En la “se sión de ga bi ne te” un par ti ci pan te de sig na do por el gru po o por el
coor di na dor se rá el “pre si den te” del ga bi ne te y di ri gi rá la “se sión”. Tam bién se
nom bra rá un “se cre ta rio” que va ya ano tan do los acuer dos.

Te ner en cuen ta que es ta téc ni ca con sis te en re pre sen tar una reu nión al es -
ti lo de un gru po di rec ti vo o de mi nis tros. Tam bién hay que re cor dar que es
muy im por tan te la pre pa ra ción del do cu men to en el que se plan tea el pro ble -
ma y que es té dis po ni ble pa ra to dos los in te gran tes del gru po. La can ti dad de
par ti ci pan tes no de be ría ser ma yor a 20 per so nas.
El coor di na dor de be te ner pre sen te el ob je ti vo con cre to del en cuen tro, el tiem -
po dis po ni ble, el ni vel de in for ma ción que tie ne el gru po y su ni vel de de ci -
sión, pa ra de ter mi nar has ta dón de se pue de pro fun di zar el te ma.
Es con ve nien te que el coor di na dor jue gue el pa pel del “pre gun tón” pa ra que
el gru po fun da men te sus opi nio nes o pa ra plan tear as pec tos de la pro ble má -
ti ca que no surjan es pon tá nea men te.

D E S A R R O L L O
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9 SON. ProtagonistaS del EspaciO JoveN. Manual de herramientas. Capacitación de promotores en conductas saludables. Mimeo.
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Discusión de panel10

co no cer di ver sas orien ta cio nes, en fo ques o as pec tos de un mis mo te ma.
Esta herramienta es es pe cial men te re co men da da pa ra gru pos nu me ro sos.

no se ne ce si tan.

de pen de de la can ti dad de pre sen ta cio nes y del gru po que las es cu cha, pe ro
por lo me nos se de be con tar con un tiem po es ti ma do de 20 a 30 mi nu tos
por pre sen ta ción y dis po ner de 15 mi nu tos más pa ra que el gru po par ti ci pe
al fi na li zar.

• Con vo car a dis tin tos es pe cia lis tas o per so nas que asu man dis tin tas po si cio -
nes acer ca de una te má ti ca. Es to de be rá es tar or ga ni za do con an te rio ri dad
al en cuen tro.

• Pre sen ta ción, a car go de ca da uno de los es pe cia lis tas, de sus pun tos de vis -
ta. Tam bién pue den dis cu tir en tre ellos, fren te al res to del gru po.

• El gru po que es cu cha las pre sen ta cio nes pue de for mu lar pre gun tas o realizar
apor tes des pués de la pre sen ta ción.

Va ria ción: pue de uti li zar se es ta téc ni ca pa ra plan tear las ven ta jas o des ven ta -
jas, con cier tos ac to res con ven ci dos de una u otra pos tu ra. El res to del gru po
lue go opi na, da sus pro pias ra zo nes a fa vor o en con tra de ca da una de ellas.
El coor di na dor de be tra tar de sin te ti zar.
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Discusión11
Es una ac ti vi dad du ran te la cual un gru po de per so nas ha bla so bre al gún pro ble -
ma o te ma que co no ce y se bus ca pro fun di zar o com par tir di fe ren tes pun tos de
vis ta. Se uti li za pre fe ren te men te en gru pos pe que ños. És te pue de sub di vi dir se en
equi pos y com par tir en un ple na rio los re sul ta dos ob te ni dos.

Oraciones incompletas12
Los par ti ci pan tes ter mi nan una o más ora cio nes. Por ejem plo: La ma ter ni dad
ado les cen te es… Sien to que… Se pue den dis cu tir en gru pos pe que ños o gran -
des, o en tre gar al coor di na dor pa ra al gún fin de ter mi na do, por ejem plo, pa ra
una eva lua ción.

Películas, audiovisuales, videos, folletos13
Son me dios de co mu ni ca ción que pue den cons ti tuir un ex ce len te com ple men -
to pa ra la pre sen ta ción de una te má ti ca. Pue den ser vir pa ra in tro du cir un te -
ma, apo yar el tra ba jo o con cluir lo, y tam bién co mo dis pa ra do res del aná li sis y
la dis cu sión. Con vie ne re vi sar siem pre el ma te rial an tes de uti li zar lo pa ra que
no ge ne re des con cier to. 

D E S A R R O L L O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

11 IPPF/RHO, Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental. Guía para capacitadores 
y capacitadoras en salud sexual. Estados Unidos. Versión original, 1992; versión revisada, 1998.
12 Ibíd.
13 Ibíd.
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Presentación de un caso14

com pren der la si tua ción plan tea da, des cu brien do que no hay una pers pec ti va
úni ca.

co pia del ca so a tra ba jar pa ra ca da par ti ci pan te o es cri to en un afiche con le -
tra cla ra y gran de pa ra que to dos lo vean; tam bién se pue de leer.

una ho ra apro xi ma da men te.

• Pre sen ta ción de la si tua ción real o in ven ta da (ya pre pa ra da) en for ma ver bal,
es cri ta o en un vi deo. El “ca so” pue de ser un pro ble ma de cual quier ín do le
que per mi ta la re fle xión so bre el te ma elegido.

• Aná li sis del ca so en for ma gru pal, com par tien do las ideas que sur jan. La
intención es “com pren der” la si tua ción plan tea da y su re la ción con otras si -
tua cio nes o he chos.

• Ple na rio: pues ta en co mún de los di fe ren tes aná li sis po si bles, com ple ji zan do
así la com pren sión del ca so.

Te ner en cuen ta que si el gru po es nu me ro so, se pue de plan tear la di vi sión
en sub gru pos pa ra tra ba jar el te ma, y lue go, co men tar las con clu sio nes de ca da
sub gru po en el ple na rio. 253

D E S A R R O L L O
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14 KORNBLIT, A. y cols., Discriminación. Una asignatura pendiente. El sida en la educación: ¿advertencia sanitaria o estímulo a la
solidaridad? Lumen, Humanitas, Buenos Aires, 2000.
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Mo do de pre sen tar el ca so

El ca so de be ser real o, por lo me nos, ve ro sí mil. De be ser una si tua ción pro -
ble má ti ca, que re quie ra un diag nós ti co y po si bles so lu cio nes. De be in cluir los
da tos ne ce sa rios pa ra po der lle gar a co no cer la si tua ción. No de be ser de -
ma sia do ex ten so. Si los par ti ci pan tes pi den más da tos, pe ro el coor di na dor
pien sa que los que se han da do son su fi cien tes, és te po drá plan tear que son
ne ce sa rios y su fi cien tes pa ra tra ba jar so bre el ca so. Si se da cuen ta, a par tir
de las pre gun tas de los dis tin tos sub gru pos, que real men te fal tan da tos, pue -
de su mi nis trar los, te nien do cui da do de dar los a to dos los sub gru pos.

D E S A R R O L L O
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Simposio15

de sa rro llar, por gru pos, di fe ren tes te má ti cas y dar las a co no cer al res to del gru po.

no se ne ce si tan.

una ho ra apro xi ma da men te.

• Di vi dir el gru po en sub gru pos.
• Ca da sub gru po tra ba ja con un sub te ma de un te ma en ge ne ral, que es el
del en cuen tro. 

• Ca da sub gru po de sig na un re la tor, que to ma no tas de lo que se plan tea y
lue go las co men ta en el ple na rio gru pal.

• Ple na rio: el res to del gru po pue de opi nar a con ti nua ción de las ex po si cio nes
de los re la to res de los sub gru pos.

• El coor di na dor tra ta de ha cer una sín te sis don de que den plan tea das las con -
clu sio nes y po si bles nue vos te mas pa ra pró xi mos en cuen tros.

255
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15 Ibíd.
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Re cur sos al ter na ti vos pa ra com par tir ideas 
e in for ma ción con ado les cen tes

Títeres16
Se pue den usar pa ra tra tar te mas que son di fí ci les de abor dar con un gru po
de ter mi na do y ha blar en una for ma más abier ta. Si es ta téc ni ca se am plía,
pue de per mi tir se un diá lo go con el pú bli co. Com bi na lo vi sual con lo au di ti vo
y fi ja el apren di za je.

Conferencia o discurso17
Es una char la for mal so bre un te ma es pe cí fi co. Pue de ser un mo do ade cua do
de pro por cio nar in for ma ción or ga ni za da, en un mí ni mo de tiem po. Sin em bar -
go, la au sen cia de par ti ci pa ción de quie nes la re ci ben ge ne ra di fi cul tad en co -
no cer a fon do el nue vo con te ni do o en re te ner los da tos im por tan tes. Pue de
ha cer la el pro pio coor di na dor o al gu na per so na in vi ta da.

Compartir información18
Reem pla za a una con fe ren cia cuan do se de sea una par ti ci pa ción más ac ti va
de las per so nas que com par ten el en cuen tro. Se les pi de a los par ti ci pan tes
que de sa rro llen una lis ta o dia gra ma. Lue go dis cu ten en una “llu via de ideas”
to do lo que han pro du ci do. El coor di na dor com ple men ta con de ta lles, cuan do
sea ne ce sa rio, y agre ga in for ma ción per ti nen te. Se re co no cen y uti li zan los
con te ni dos e ideas del gru po real zan do la au to con fian za de sus miem bros.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

16 IPPF/RHO, Federación Internacional de Planificación de la Familia. Región del Hemisferio Occidental. Guía para capacitadores 
y capacitadoras en salud sexual. Estados Unidos. Versión original, 1992; versión revisada, 1998.
17 Ibíd.
18 Ibíd.
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Charlas:19

Te ner en cuen ta que es útil di vi dir la char la en tres par tes: in tro duc ción, cuer -
po y con clu sión. Tam bién es im por tan te adap tar la al tiem po dis po ni ble y a las
ca rac te rís ti cas del au di to rio (edad, se xo, es co la ri dad, et céte ra).

de sa rro llar un te ma, ex pli car lo y orien tar al gru po ha cia la te má ti ca o pro ble -
má ti ca que se de see tra ba jar.

es pa cio ade cua do pa ra que no ha ya in te rrup cio nes; si llas o al gún lu gar don de
los par ti ci pan tes puedan sentarse cómodamente.

de pen de del te ma a de sa rro llar. Se su gie re que no se uti li ce, en la char la, más
de 40 mi nu tos pa ra ase gu rar la aten ción de to dos.

• In tro duc ción: una bue na in tro duc ción ha ce que la gen te quie ra es cu char
el te ma que se de sa rro lla rá, y se ña la có mo es ta rá or ga ni za da la char la, pre -
sen tan do co mo má xi mo cin co ideas prin ci pa les. Una su ge ren cia se ría co -
men zar con una fra se o pre gun ta in te re san te, que orien te al pú bli co ha cia el
te ma cen tral.

• Cuer po: se de sa rro lla el te ma pre sen tan do la in for ma ción ne ce sa ria pa ra
con se guir que és te sea en ten di do por el gru po. El cuer po es ta rá in te gra do
por las ideas prin ci pa les men cio na das en la in tro duc ción. Ba jo ca da idea
prin ci pal po drán exis tir sub tí tu los que in clui rán he chos, ejem plos, anéc do tas
y otras in for ma cio nes ilus tra ti vas, re fe ren tes al te ma a trabajar.

• Con clu sión: sig ni fi ca un fi nal se gu ro y cla ro de la pre sen ta ción, re for zan do
el te ma de la char la.

257
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19 SON. ProtagonistaS del EspaciO JoveN. Manual de herramientas. Capacitación de promotores en conductas saludables. Mimeo.
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Te ner en cuen ta que las char las o pre sen ta cio nes pue den ser acom pa ña das
por ma te ria les au dio vi sua les pa ra apo yar y en ri que cer la ex po si ción. Esos ma -
te ria les pue den ser:
- afi ches o car te les con le tra cla ra y gran de y co lo res;
- mú si ca;
- pi za rrón, que per mi te es cri bir y bo rrar re pe ti da men te du ran te la ex po si ción;
- trans pa ren cias;
- ro ta fo lios: ho jas gran des de pa pel, mon ta das so bre un ca ba lle te, un ta ble ro
o su je tas a la pa red;

- dia po si ti vas;
- vi deos y fo to gra fías;
- otros.

C I E R R E
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