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El reclamo para que se aplique una educación se-
xual real en las escuelas del país moviliza a miles de 
estudiantes y docentes. La Ley de Educación Sexual 
Integral N° 26.150 es tan solo una reivindicación 
conquistada (incluso limitada por su consenso con 
el clero – artículo 5º  “ideario institucional), que no 
obliga al estado a nada: no hay capacitaciones en 
servicio para el cuerpo docente, no existen los re-
cursos elementales para trabajar en el aula como li-
bros, revistas especializadas, videos, charlas-deba-
tes, ni siquiera acerca de los contenidos pautados 
en la ley mencionada. Allí donde hay organización, 
las escuelas se convirtieron en centros de experi-
mentación educativa, ya que lxs docentes de forma 
colectiva se reúnen para diseñar estrategias de en-
señanza y contenidos. 

El reclamo de tener una educación sexual seria in-
tegral, diferente a la que ha impartido el estado es 
un reclamo que empalma con la “marea verde” por 
el aborto legal seguro y gratuito. Esta demanda, que 
fue protagonizada por las estudiantes, las trabaja-
doras y la juventud en general, se enfrentó al Estado 
y a todo un régimen social que condena a las muje-
res trabajadoras a la clandestinidad del aborto y a 
las muertes, sobre todo de las más pobres.

Este régimen social domina mediante esta violencia 
hacia las mujeres pobres, pero también mediante la 
ideología, a través del oscurantismo de institucio-
nes como las Iglesias (que en sus escuelas pueden 
dar la ESI como ellos consideren…), o a través de 
instituciones que reproducen el régimen dominante 
como la escuela, los medios de comunicación, etc. 
Por eso, luchar en el seno de las escuelas para edu-
car por los derechos de lxs jóvenes trabajadores y, 
en definitiva, por la emancipación de la clase obrera 
toda, requiere de debate y organización.

Luego de la derrota del proyecto de Interrupción Le-
gal del Embarazo (ILE) en la Cámara de Senadores, y 
de que todas las fuerzas de la falsa oposición políti-
ca al macrismo hayan manifestado que la lucha por 
el aborto legal debía pasar a un segundo plano por-

que había que esperar a una nueva composición del 
Congreso, sin tener en cuenta a las miles de mujeres 
que siguen muriendo o teniendo hijxs que no de-
sean, y sin tener en cuenta tampoco que el gobierno 
de CFK fue siempre contrario a la legalización del 
aborto, en gran parte debido a sus relaciones con la 
Iglesia Católica, que por cierto son las mismas que 
pretende tener Alberto Fernández (como él mismo 
lo manifestó). En este contexto, la campaña de los 
llamados anti derechos no para de crecer, diversos 
lobbies de iglesias evangélicas y la Iglesia Católica 
pululan todos los días por los pasillos del Congre-
so, impulsando proyectos que promueven no sólo 
mayores restricciones para el aborto, sino también 
mayores restricciones a la aplicación de la ESI. A 
su vez, se suceden todos los días casos de tortu-
ra de niñas que producto de abusos son obligadas 
a transitar ese embarazo forzoso. En toda Latinoa-
mérica el movimiento reaccionario “Con mis Hijos 
no te metas” es tan solo la punta del iceberg de la 
avanzada contra la organización de las mujeres, las 
personas gestantes y la juventud por este derecho 
tan elemental.

Por todo esto, desde Tribuna Docente nos propo-
nemos en esta edición abordar de forma didáctica 
y como orientación para docentes, con actividades 
sugeridas y bibliografía a consultar, 3 contenidos 
para trabajar la educación sexual en el aula: 1) La 
violencia hacia la mujer y sus fundamentos sociales, 
políticos y culturales, 2) El aborto, y la importancia de 
que sea seguro y gratuito, y 3) La trata de personas 
y la prostitución. La idea es que este primer material 
sea un aporte sobre temáticas en general excluidas 
y será complementado con nuevas ediciones, que 
aborden la sexualidad y las formas de cuidado -que 
es la puerta de entrada, condición necesaria si bien 
no excluyente, a un ejercicio de la sexualidad libre 
de violencia, de tabúes y de riesgos de todo orden-.
 Todos estos temas pueden ser trabajados como 
contenidos transversales que, con sus adaptacio-
nes, puede ser incluido en la educación media.

Estos materiales recogen una enorme demanda 
desde las escuelas y representa un punto de apoyo 
para seguir luchando por educación sexual, laica y 
científica, por el derecho al aborto legal, libre y gra-
tuito y por la separación de la iglesia del estado.

Desde Tribuna docente y el Plenario de Trabajado-
ras, formamos parte de esta lucha por la emancipa-
ción de la mujer, para terminar contra toda forma de 
opresión y por el socialismo.



Secuencia didáctica:
La violencia hacia la Mujer

Presentación del tema

La violencia hacia la mujer en sus múltiples mani-
festaciones (violencia verbal, psicológica, laboral, y 
física) es uno de los flagelos actuales más preocu-
pantes en nuestro país y en el mundo, y se agudiza 
en un contexto de descomposición social en el mar-
co de una crisis del capitalismo en decadencia. Por 
esto creemos que es un tema central para trabajar 
en la escuela en el marco de la ESI.

Proponemos trabajar el tema a través de dinámicas 
participativas que despierten interrogantes y con-
clusiones acerca de las bases sociales que sostie-
nen una doble opresión para la mujer trabajadora, 
y en particular que sostienen la violencia naturali-
zada que sufren las mujeres en sus múltiples ma-
nifestaciones, la construcción social e histórica de 
los roles de género, la expresión concreta que esos 
roles tienen en el capitalismo, la funcionalidad de los 
mismos para el sostenimiento del régimen de explo-
tación capitalista y la responsabilidad del Estado. En 
particular, la propuesta quiere colaborar en la con-
ciencia del rol opresivo que tienen las herramien-
tas culturales de disciplinamiento hacia la mujer y 
la familia obrera en su conjunto, de las que se sirve 
el Estado: las Iglesias, la escuela, los medios de co-
municación, etc.
Investigaciones arqueológicas por ejemplo atribu-
yen al trabajo cotidiano y milenario de las mujeres 
recolectoras el surgimiento de la agricultura, estas 
a través de la observación de la naturaleza mientras 
recolectaban, descubrieron los ciclos vitales de las 
plantas, el rol determinante del agua y el sol, etc. Por 
el contrario, el lugar que se le quiere imponer hoy 
a la mujer es muy diferente: la principal realización 
para las mujeres solo puede ser la maternidad y el 
trabajo doméstico, y dar ese “amor infinito”, sin es-
perar nada a cambio y aguantando todo para hacer 
felices a sus hijxs y sus maridos. Lógicamente que 
todo esto no nos permite quizás imaginar que las 
mujeres pudieron ser las protagonistas de una de 
las revoluciones sociales y productivas más impor-
tantes de la historia humana, aquella que nos permi-
tió empezar a producir nuestro alimento y modificó 
para siempre nuestra forma de organización social.

Pero paradójicamente fue esa misma revolución 
productiva la que permitió el surgimiento de clases 
sociales, de una mayoría que vive para trabajar y una 
minoría que viven del trabajo de otros. Bajo diferen-
tes sistemas económicos y sociales esta opresión y 
violencia fueron cambiando de forma, adaptándose 
a las necesidades de cada nuevo sistema social. Sin 

embargo, en el capitalismo es donde ha tomado su 
forma más extrema: en la búsqueda de la burguesía 
por la ganancia, las mujeres ahora trabajan fuera de 
casa por un sueldo pero además están sometidas a 
una doble opresión porque siguen sin poder liberar-
se de la esclavitud doméstica que le garantiza a las 
patronales un abaratamiento enorme de la fuerza de 
trabajo, el salario es más económico si las mujeres 
se ocupan de hacer “por amor” un montón de tareas 
que cuestan plata: si por ejemplo mandaran la ropa 
a lavar, pidieran delivery en lugar de cocinar, contra-
taran a alguien para que limpie la casa en su lugar, o 
ayude a sus hijxs con la tarea o cuide a sus abuelos. 
Un montón de tareas que son necesarias para que 
la clase obrera esté sana y pueda trabajar, pero un 
montón de tareas que podrían resolverse de forma 
colectiva sin recaer sobre las mujeres. 

Nos enseñan también que solo se puede ser mujer o 
varón heterosexual, reproduciendo mecanismos de 
control de la sexualidad (y de represión sexual) que 
son funcionales al mantenimiento de los estereoti-
pos de “buen hombre” y “buena mujer”. Es necesario 
sostener un modelo familiar opresivo y violento, pero 
“ordenado” y cualquier cosa que rompa ese esquema 
es algo que debe ser no deseado, desviado, avergon-
zante, repudiable, etc. Los roles se vuelven naturales, 
deseables, aun siendo opresivos, se convierten en la 
forma dominante de ver la realidad y relacionarnos en-
tre sí: las mujeres no pueden decir que no porque son 
proveedoras de sexo, deben hacer feliz a sus parejas, 
ser plenamente mujeres tiene que ver con ser desea-
das, la realización viene con la maternidad, los hom-
bres no lloran y si te celan es porque aman, el trabajo 
doméstico es un acto de amor, etc.    

¿Qué relación tiene todo esto con la violencia? La 
violencia que sufren las mujeres es lamentablemen-
te muy común, no es algo que le pasa solo a unas 
pocas mujeres que tuvieron la mala suerte de “elegir 
mal”, de caminar por la calle equivocada o ponerse 
ropa provocadora. Es muy común la violencia en sus 
diferentes formas y grados, pero eso tampoco quiere 
decir que los hombres por naturaleza sean violentos. 
Es el propio Estado con ayuda de sus instituciones, 
la Iglesia, los medios de comunicación, etc., quien 
promueve la permanente cosificación y degradación 
de la mujer desde esos múltiples aparatos de domi-
nación ideológica que educan en el menosprecio de 
las mujeres que va creando las condiciones cultura-
les para la violencia doméstica cuando las condicio-
nes económicas lo mandan. Bajo el capitalismo es 
funcional que un trabajador descargue las múltiples 
frustraciones de una vida de opresión y penurias so-
bre su esposa, su hermana o sus hijxs, y no organi-
zándose contra la patronal y el poder que lo llevan a 
esa situación.



Objetivos generales:
• Que lxs alumnxs puedan desnaturalizar los roles 
estereotipados de género y, en particular la opresión 
hacia la mujer y la violencia que sufre. 
• Que lxs alumnxs puedan distinguir entre sexo y géne-
ro: el género como una construcción histórica y social. 
• Que lxs alumnxs puedan comprender la función 
económica y política de la subordinación de la mujer 
bajo el capitalismo: doble opresión. 
• Que lxs alumnxs puedan comprender los mecanis-
mos ideológicos de reproducción de las formas de 
opresión y explotación capitalista.
• Que lxs alumnxs puedan comprender identificar 
cuándo existe la violencia de género, qué tipos de 
violencia existen, las causas estructurales de la vio-
lencia y la responsabilidad del Estado.
 
PARTE 1: Género y Clase

Objetivos parte 1:
• Que lxs alumnxs puedan desnaturalizar los roles 
estereotipados de género y, en particular la opresión 
hacia la mujer y la violencia que sufre. 
• Que lxs alumnxs puedan distinguir entre sexo y gé-
nero: el género como una construcción histórica y 
social. 
• Que lxs alumnxs puedan comprender la función 
económica y política de la subordinación de la mujer 
bajo el capitalismo: doble opresión. 
• Que lxs alumnxs puedan comprender los mecanis-
mos ideológicos de reproducción de las formas de 
opresión y explotación capitalista.

CLASE 1:
Preguntas disparadoras para el debate: ¿Por qué 
hombre y mujer son los géneros “normales” en esta 
sociedad? ¿Qué sucede con las personas que se co-
rren de esa “normalidad esperada”? ¿Por qué consi-
deran que hay atributos que son propios de la mujer 
o del hombre? ¿Cuáles serían esos atributos? ¿Quié-
nes y donde insisten con esos atributos?

Materiales: Una lámina con dibujos de siluetas de 
hombre y mujer + Tarjetas impresas con palabras: 
trabajo, alcohol, limpiar, hijos, responsabilidad, mé-
todos anticonceptivos, amor, arte, bajos salarios, 
estudio, cuidar, llanto, barrio, celular, celos, enfer-
medad, casa, cocinar, diversión, salita, gay, fábrica, 
danza, policía, supermercado, hacer la tarea, jugar, 
éxito, delicadeza, fuerza, belleza, hablar en clase, 
médico, valentía, dieta, belleza, inteligencia, fútbol. 
(Las palabras pueden variar según las característi-
cas del grupo de trabajo.)

Actividades: 
1. “¿Qué nos convierte en mujeres y/o hombres?”. 
Se reparten diferentes palabras a cada participante y 

se le solicita en la lámina con las siluetas decidan, se-
gún el común de la sociedad, a qué género (por ahora 
sólo hombres o mujeres) le “pertenecen” ciertas pala-
bras y argumenten las razones de su elección.
2. Luego se le pregunta al resto de la clase por sus 
opiniones. Debate.

CLASE 2: 
Preguntas disparadoras para el debate: ¿Todos po-
demos realizar las mismas tareas? ¿Por qué creen 
que es socialmente aceptado que las mujeres nos 
dediquemos a las tareas domésticas? ¿Siempre fue 
así? ¿Qué rol juega el Estado en esto? ¿Cómo pue-
den repartirse las tareas dentro del hogar? ¿Pueden 
repartirse socialmente las tareas? ¿Conocen ex-
periencias sobre eso? ¿Qué se espera de nosotras 
como trabajadoras?

Materiales: imágenes impresas sobre diferentes 
trabajos + materiales para realizar láminas o imá-
genes digitales.

1. ¿Cómo pueden relacionar estas imágenes con lo 
que vimos en la actividad anterior? A partir de las re-
flexiones se introduce la idea de los estereotipos de 
género y la dicotomía hombre /mujer = productivo/
reproductivo. 
2. Que lxs estudiantes produzcan imágenes sobre traba-
jos y oficios  que rompan con los estereotipos vistos.

Conclusiones clases 1 y 2:
El sometimiento de la mujer y su rol subordinado en 
esta sociedad capitalista es algo que se nos aparece 
como dado, como algo que siempre fue así y por lo 
tanto siempre lo será, y esto no es así. Por eso es 
que muchos nos hacen pensar que es natural, que 
así debe ser, que ciertos rasgos biológicos particu-
lares (como nuestros genitales o la capacidad de 
gestar) determinan quienes somos porque vienen 
acompañados de un montón de atributos psicológi-
cos y sociales (referencia a clase 1). 

Sin embargo, la ciencia ha demostrado que la mayor 
parte de la historia de la humanidad hemos vivido en 
diferentes sociedades de tipo comunitario, donde no 
existía ningún tipo de explotación y donde, la mujer 
ocupaba un rol social y económico (y en muchos ca-
sos político) muy importante. 

El género por lo tanto -cómo debe ser y comportar-



se una mujer y cómo debe hacerlo el varón- es una 
construcción social. No hay nada inscripto en la ge-
nética de las personas que determinen una diferen-
ciación por atributos sociales masculinos y femeni-
nos, lo que hay es un régimen social que necesita y 
exalta una diferenciación sexual (genital) para su pro-
pia reproducción. Por ello nos educan desde chiquitos 
en cómo “ser mujeres” y cómo “ser varones”. Nos en-
señan que las mujeres están destinadas a ser madres 
y buenas amas de casa y los varones a ser “machos”, 
fuertes y emprendedores (referencia clase 2). 

 
PARTE 2: El estado es responsable

Objetivos parte 2:
• Que lxs alumnxs puedan identificar cuándo existe 
la violencia de género.
• Que lxs alumnxs puedan identificar los diversos ti-
pos de violencia que existen.
• Que lxs alumnxs puedan comprender las causas estruc-
turales de la violencia y la responsabilidad del Estado.

Actividades: 

CLASE 1:
Materiales: semáforo impreso por el/la docente o 
dibujado en el pizarrón + tarjetas impresas con las 
siguientes situaciones: Me revoleo el teléfono / Me 
dice que estoy gorda y fea / Cada vez que voy a una 
marcha me dice que me voy a hacer la linda/ Res-
peta mis amistades y mi familia / Mis amigas y fa-
miliares lo sacaron a patadas de casa cuando me 
golpeó y lo llevaron a la comisaría / No me deja plata 
/ Nos repartimos las tareas de la casa entre todos 
/ Fui a buscar anticonceptivos a la salita pero no 
había/ Yo no quería ser mamá pero no sabía cómo 
cuidarme / En casa solo las mujeres cocinamos y 
limpiamos / En la escuela me dijeron que no podía 
usar ropa “provocativa” / Me gusta cuando salimos 
juntos, pero también cuando salimos por separado 
/ Me pega cuando toma / Me dice: mi mamá cocina 
mejor que vos/ No llego a fin de mes / Mi novio se 
preocupa por mí pero sin controlarme / No quiere 
que tenga Facebook o Instagram / Gracias a la mo-
vilización en el barrio logramos rescatar a la hija de 
mis vecinos de un prostíbulo donde la tenían rete-
nida / El pastor me dijo que como tengo hijos tengo 
que soportar los maltratos por el bien de ellos y orar 
porque Dios traiga paz a mi hogar / Compartimos 
las tareas de la casa / Yo no quería tener relacio-
nes pero él sí, así que tuvimos sexo igual / Me paga 
menos que a los hombres que hacen lo mismo que 
yo / Me quiero separar pero en la Iglesia me dicen 
que tengo que pensar en mis hijos / Me separé de 
mi pareja y ahora compartimos la crianza de nues-
tros hijos por igual / En la comisaría me dijeron que 

si no hay golpes, no hay violencia/ Mi jefe me dice 
cosas desubicadas pero no puedo decirle que pare 
de hacerlo porque tengo miedo que me echen / Mi 
maestra me enseñó cuáles son mis partes íntimas 
de placer, como cuidarlas y que nadie debe tocarme 
sin mi consentimiento / Él no quiere usar preservati-
vos porque dice que disfruta menos / Me controla la 
ropa que me pongo.

1. “Semáforo de la violencia”. Separar la clase en 
grupos y decidir en qué parte del semáforo ubicarían 
esas tarjetas. Teniendo en cuenta que el verde son 
situaciones positivas, amarillo son situaciones que 
pueden implicar indicios de violencia, y el rojo son 
situaciones de violencia.
2. Realizar una puesta en común de cada grupo, a 
medida que lo ubican se puede debatir también qué 
tipo de violencia sería cada situación (física, psico-
lógica, sexual, etc.) y en qué ámbitos (doméstico, 
público, institucional o laboral). 

CLASE 2:

Preguntas disparadoras para el debate: ¿Existen di-
ferencias en la violencia que sufren las mujeres en 
las diferentes clases sociales? ¿Cuáles son? ¿Quién 
debería ayudar a las mujeres sin recursos que quie-
ran alejarse de una situación de violencia? ¿Qué su-
cede actualmente?

Materiales: 
Fragmento de video canal “Encuentro” de 1 minuto 
violencia hacia la mujer.
https://drive.google.com/file/d/160aibPzwISkoTc-
kaWEVcAmQ-tOsDtFib/view?usp=sharing

1. “Caja de herramientas”. Dividir la clase en tres 
grupos. Cada grupo representa a una mujer en una 
situación de violencia doméstica, que cuenta con di-
ferentes herramientas económicas y sociales para 
afrontar una situación de violencia de género. 
- Grupo 1: La mujer tiene una casa que le dejó su pa-
dre, tiene un trabajo bien pago, su familia vive cerca 
pero no tienen buena relación. 
- Grupo 2: A la mujer la echaron recientemente de su 
trabajo, la casa en la que viven es de la familia de su 
marido, y su familia vive en otra provincia. 
- Grupo 3: La mujer tiene un trabajo pero es en negro 
y gana poco, vive actualmente en una casa alquila-
da, y no tiene familia. 
2. Cada grupo debe debatir la situación de sus res-
pectivas mujeres y qué posibilidades tienen ante 
esa situación.
3. Luego del debate cada grupo debe elaborar un relato 
(oral o escrito) para compartir con el resto de la clase 
acerca de qué pasó con cada una de esas mujeres.



Conclusiones clases 1 y 2:
Si bien la violencia de género y la violencia domés-
tica no distinguen clases sociales, y por lo tanto 
mujeres tanto ricas como trabajadoras pueden su-
frir este tipo de violencia, cuando las mujeres se 
encuentran ante una situación así y quieren salir de 
ella, no todas pueden hacerlo debido a la falta de re-
cursos. Acá es donde también aparece la responsa-
bilidad del Estado y la lucha por la organización de 
las mujeres trabajadoras. 
Es el estado el responsable de la miseria económica 
que afecta a todxs los trabajadorxs y muchas veces 
lleva a los trabajadores a descargar su frustración y/o 
la violencia que ellos mismos sufren sobre sus com-
pañeras y sus familias. Es el Estado además el garante 
de este sistema que vuelca sobre las mujeres todas 
las tareas domésticas y de cuidado de niñxs y mayo-
res, que representarían de otra manera, un costo adi-
cional. Y por último, es el Estado quién ante esta situa-
ción (que él mismo ha creado y garantizado) no ofrece 
una salida para las mujeres que se encuentran en una 
situación de violencia combinada con una situación 
de pobreza. Por esto es importante que se le exija que 
garantice para esas mujeres una contención y aten-
ción psicológica, pero también fundamentalmente una 
ayuda material, es decir, dinero para que esas mujeres 
puedan continuar con sus vidas, puedan llevarse a sus 
hijxs con ellas para protegerlxs, y pueda rehacer su 
vida sin violencia.
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Secuencia didáctica:
Aborto legal, seguro y gratuito. 
Debates.

Presentación del tema

“En el año 2015, el Ministerio de Salud de la Nación 
reconoció que ´en la Argentina se realizan entre 370 
y 522 mil interrupciones de embarazos por año´. 
Estas cifras son estimativas ya que, por tratarse de 
una práctica clandestina, no se dispone de datos 
precisos. La única información disponible al respec-
to es el número de hospitalizaciones producidas en 
los establecimientos públicos por complicaciones 
relacionadas con abortos. No obstante, este dato 
no distingue entre abortos espontáneos y provo-
cados, por lo que representa solo una fracción de 
los que ocurren anualmente. Según datos de esta-
dísticas hospitalarias del Ministerio de Salud de la 
Nación sobre el sistema público de salud, en 2011 
se registraron en el país 47.879 egresos hospitala-
rios por abortos, de los cuales el 19% correspondió 
a mujeres menores de 20 años. En 2012 murieron en 
nuestro país 33 mujeres a causa de embarazos ter-
minados en aborto. Dos de ellas eran adolescentes 
menores de 20 años y 7, jóvenes de entre 20 y 24 
años (DEIS, 2013). Y especificó también el Ministe-
rio de Salud de la Nación que ´En 2013, el 50% de las 
muertes por embarazo terminado en aborto corres-
pondió a mujeres de 15 a 29 años, entre ellas nueve 
de adolescentes de 15 a 19 años (DEIS, 2014). En 
un contexto que muestra una elevada proporción de 
partos ocurridos en instituciones de salud (99%) y 
de partos atendidos por profesionales capacitados 
(98%) (DEIS, 2013), la Argentina tiene el potencial 
necesario para disminuir considerablemente la tasa 
de mortalidad materna y las amplias brechas que 
existen en la materia. Sin embargo, las inequidades 
en el acceso a servicios, en la disponibilidad de re-
cursos humanos y físicos adecuados y en la calidad 
de la atención sanitaria, impactan de diferente for-
ma sobre las razones de la mortalidad materna y ge-
neran un riesgo desproporcionado para las mujeres 
que viven en las jurisdicciones más pobres del país´. 
(…) Este panorama se complejiza por la heterogenei-
dad al interior de Argentina. Un estudio realizado en 
profundidad para 6 provincias argentinas muestra 
grandes diferencias entre provincias: en el caso de 
la Ciudad de Buenos Aires era de 14 por 100 mil pero 
en el caso de Formosa llegaba al 166 por 100 mil, 
casi 12 veces más alto. Las jóvenes hasta 20 años 
explican el 23% de las muertes maternas, las muje-
res de entre 20 y 34 años, el 53,8% y las mujeres de 
35 años o más, el 35% restante. El 26% de las muer-
tes ocurren después de la semana 20 de gestación”. 
(Extracto de la fundamentación del Proyecto de Ley 
sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, presen-

tado en la Cámara de Diputados en marzo de 2018)

El año 2018 pasará a la historia de nuestro país como 
el año de la “marea verde”. Cientos de miles de per-
sonas en todo el país, principalmente jóvenes, salie-
ron a la calle a manifestarse a favor del aborto legal, 
seguro y gratuito, y por lo tanto de la aprobación del 
proyecto arriba citado. La movilización tomó dife-
rentes formas, desde pañuelazos, marchas, debates 
en las escuelas, y universidades y paros. Las movi-
lizaciones principales fueron las vigilias cuando se 
realizaron los debates y las respectivas votaciones 
en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Es-
tos debates fueron muy ilustrativos acerca de qué 
sectores y por qué razones defendían al aborto legal, 
seguro y gratuito, o defendían que el aborto siguiera 
siendo clandestino. Previo a las votaciones además 
se realizaron varias Audiencias Públicas en el Con-
greso que fueron también muy ilustrativas, de es-
tas participaron desde personajes de la cultura, de 
la iglesia, pasando por activistas por los derechos 
de las mujeres y cientificxs. En esa secuencia reto-
maremos algunos de los argumentos presentados 
(desde ambas posiciones) en estos debates.

La cuestión del aborto como un problema de salud 
pública es muy importante por los datos de muertes 
mostrados más arriba, sin embargo presentar el de-
bate alrededor del aborto únicamente como un tema 
de salud pública es una simplificación que deja de 
lado los condicionamientos sociales que producen, 
primero, los embarazos no deseados, y en segundo 
lugar, la decisión de las mujeres o en otros casos 
de las parejas, a realizar una interrupción de dicho 
embarazo. Los embarazos no deseados, así como 
también muchísimos tipos de enfermedades, tienen 
en común que con una política de prevención pue-
den reducirse significativamente –el embarazo no 
deseado, por ejemplo, con una política pública que 
incorpore la educación sexual y la difusión y entrega 
gratuita de anticonceptivos. Pero qué pasa cuando 
una mujer está embarazada y debe decidir si sigue 
adelante o no con su embarazo, las causas para to-
mar esa decisión no serán de “salud pública” sino 
que serán de otra índole: desde cuál es su deseo 
para su fututo en ese momento, pasando por los 
vínculos de pareja establecidos (en el caso de que 
exista una pareja), hasta la situación social y eco-
nómica que enfrenta y que le posibilita o no llevar 
adelante una maternidad en condiciones adecua-
das. Estos condicionamientos son establecidos por 
un régimen social, que condiciona por completo una 
decisión “libre”. Estas determinaciones, como se ve, 
ya no dependen de la mujer sino que son indepen-
dientes de ella y escapan a su dominio individual. 
Veamos un ejemplo: una mujer puede decidir inte-
rrumpir su embarazo porque ella y su pareja están 
desocupados. Su decisión, en este caso, difícilmente 



puede ser calificada como “libre”, dado que fue im-
puesta por las condiciones de explotación y mise-
ria del capitalismo que ella obviamente no eligió. En 
este caso el derecho al aborto legal se transforma 
en una cuestión de salud pública para evitar el daño 
ulterior que produciría un aborto ilegal en condicio-
nes inadecuadas; pero la interrupción del embarazo 
estuvo determinado por cuestiones sociales que es-
capan al domino de la mujer y se le presentan ante 
ella de manera hostil. 

La cuestión de aborto, como mencionamos más 
arriba, se relaciona asimismo de diversas formas 
con las temáticas que abarca la ESI. Desde los co-
nocimientos sobre cómo cuidarse en una relación 
sexual, pasando por quién y por qué en el encuentro 
sexual decide por sobre el otro, hasta la cuestión de 
los roles de género y cómo para muchxs las mujeres 
vinimos al mundo solamente a ser madres (ver Se-
cuencia didáctica sobre violencia de género), y por lo 
tanto no podríamos contar con la opción de decidir 
no sólo si ser o no madre, sin cuándo y en qué con-
diciones hacerlo en el que caso de que quisiéramos. 
Otro aspecto a desarrollar es que la clandestinidad 
del aborto, es un instrumento de disciplinamiento 
social en la que la Iglesia, en particular, no está dis-
puesta a ceder. 

El capital tiene otras herramientas para someter a la 
mujer, como hemos visto, pero la Iglesia es defenso-
ra de un ordenamiento social del que depende este 
control sobre la mujer reproductora y defensora de 
la “familia nuclear”. 

Por último es importante tener en cuenta que existe 
un Protocolo para la atención integral de las perso-
nas con derecho a la interrupción legal del emba-
razo (publicado por el Ministerio de Salud de la Na-
ción en el año 2016) que cuenta con causales que 
habilitan a solicitar una ILE. Estas causales están 
basadas en el artículo N°86 del Código Penal de la 
Nación del año 1921, y son: que el embarazo cons-
tituya un peligro para la salud o la vida de la mujer, o 
que haya sido producto de una violación. El mismo 
protocolo sin embargo aclara que: Según la OMS, la 
salud implica el “completo estado de bienestar fí-
sico, psíquico y social, y no solamente la ausencia 
de enfermedades o afecciones”. (…) La salud es un 
concepto integral que tiene tres dimensiones: física, 
mental-emocional y social, de acuerdo a lo estable-
cido por la OMS. Es interesante también lo que el 
protocolo aclara acerca de los casos de violación: el 
único requisito para acceder a una ILE es que la mu-
jer, o cuando fuera necesario su representante legal, 
realice una declaración jurada donde afirme que el 
embarazo que cursa es producto de una violación 
(para la realización de una ILE nunca es exigible la 

denuncia policial o judicial de violación).
Sin embargo, como bien advierte Amnistia Interna-
cional: lo cierto es que el documento [el Protoco-
lo] carece de estatus de resolución ministerial, al 
igual que las versiones de 2007 y 2010, y no ha sido 
acompañada por una estrategia firme que promueva 
su amplia difusión y aplicación por parte de las au-
toridades federales. 
Esta situación es la que lleva a que existan casos 
como el de Lucía, la niña tucumana de 11 años for-
zada a ser madre por una articulación anti-derechos 
entre el sistema de salud provincial, la presión reli-
giosa, funcionarios judiciales de la provincia y blo-
ques políticos.

Objetivos generales:
• Que lxs alumnxs reflexiones sobre la importancia 
de la educación sexual en las escuelas.
• Que lxs alumnxs reflexionen acerca de las diversas si-
tuaciones que pueden llevar a un embarazo no deseado.
• Que lxs alumnxs reflexionen de forma crítica acer-
ca de los diversos argumentos a favor y en contra 
del aborto.
• Que lxs alumnxs puedan diferenciar los argumen-
tos científicos de los argumentos religiosos en el 
debate sobre el aborto. 
• Que lxs alumnxs reflexionen acerca de la materni-
dad no deseada.
• Que lxs alumnxs conozcan en qué lugares se aplica 
el Protocolo para la Interrupción Legal del Embara-
zo, y en qué casos se aplica. 
• Que lxs alumnxs identifiquen qué tipo de mujeres son 
perseguidas por realizar supuestos abortos ilegales.
• Que lxs alumnxs conozcan casos de criminaliza-
ción de mujeres en caso de abortos espontáneos. 
• Que los alumnxs reflexionen acerca cómo la justicia 
actúa de forma diferenciada según la clase social.
• Que lxs alumnxs reflexionen acerca de los múlti-
ples aspectos que rodean a la cuestión del aborto.
• Que los alumnxs comprendan que la cuestión del 
aborto no es solamente una cuestión de salud pública.
• Que lxs alumnxs comprendan el rol que cumplen 
las diferencias de clase a la hora de tomar la deci-
sión o no de interrumpir un embarazo.

Como antecedente histórico, conviene mencionar que en su 
proceso de regimentación política de todas las relaciones 
sociales, en la URSS el stalinismo despojó a las mujeres de 
la mayoría de los derechos que la Revolución Rusa de 1917 
había conquistado en pos de emancipar a la mujer de la 
opresión doméstica. La función maternal vuelve a ser la más 
importante para el Estado: en 1936 Stalin declara: “El aborto 
que destruye la vida es inadmisible en nuestro país. La mujer 
soviética tiene los mismos derechos que el hombre, pero eso 
no la exime del grande y noble deber que la naturaleza le ha 
asignado: es madre, da la vida” 



PARTE 1: Educación sexual para de-
cidir, anticonceptivos para no abortar, 
aborto legal para no morir

Objetivos parte 1:
• Que lxs alumnxs reflexiones sobre la importancia 
de la educación sexual en las escuelas.
• Que lxs alumnxs reflexionen acerca de las diversas si-
tuaciones que pueden llevar a un embarazo no deseado.
• Que lxs alumnxs reflexionen de forma crítica acer-
ca de los diversos argumentos a favor y en contra 
del aborto.
• Que lxs alumnxs puedan diferenciar los argumen-
tos científicos de los argumentos religiosos en el 
debate sobre el aborto. 
• Que lxs alumnxs conozcan en qué lugares se aplica 
el Protocolo para la Interrupción Legal del Embara-
zo, y en qué casos se aplica. 
• Que lxs alumnxs reflexionen acerca de la materni-
dad no deseada.

Preguntas disparadoras para el debate: ¿Qué tie-
nen que ver la ESI y el aborto? ¿Por qué muchas ve-
ces quienes se oponen a uno se oponen a lo otro? 
¿Quiénes abortan hoy? ¿Y quiénes lo hacen en for-
ma segura y quiénes corren el riesgo de morir? ¿Por 
qué algunos plantean que el aborto sólo debería ser 
legal cuándo el embarazo fue producto de una vio-
lación? ¿Es el placer sexual el problema? ¿Por qué 
para muchas mujeres la adopción no es una opción? 
¿Qué significa pasar por un embarazo?

Actividades:

CLASE 1:
Materiales: tarjetas impresas con las diversas si-
tuaciones + reglamentación actual acerca de la ILE 
en diferentes parte del país. 

1.Repartir las siguientes situaciones a pequeños 
grupos (varios grupos pueden tener la misma situa-
ción para poder contrastar) y que las debatan:
• Una adolescente de 15 años está de novia y man-
tiene relaciones sexuales con su novio. Se cuidan 
con pastillas anticonceptivas recetadas por una 
médica, aún así la chica queda embarazada. 
• Una adolescente de 13 años sale con un hombre 
más grande. Ella no sabe cómo cuidarse y a él no le 
interesa hacerlo y queda embarazada.
• Una mujer de 20 años es violada en la calle y queda 
embarazada.
• Una mujer de 45 años y con 3 hijos queda embarazada 
de su marido porque él se niega a usar preservativo y ella 
no puede tomar pastillas por cuestiones de salud.
• Una niña de 11 años es violada sistemáticamente 
por su abuelo y queda embarazada.
• Una chica de 18 años tiene una relación sexual ca-

sual con un varón de su misma edad y no se cuidan 
a pesar de que saben cómo hacerlo, y ella queda 
embarazada.
2. Poner en común en toda la clase la opinión de los 
diversos grupos acerca de las diferentes situaciones 
y debatir.
3. Responder por escrito en los mismos grupos: 
¿Qué tienen en común todas estas situaciones? 
¿Qué tienen de diferentes? ¿Qué creen que debería 
poder hacer cada mujer? ¿Cómo se relacionan estas 
situaciones con la ESI?

Conclusiones clase 1: Son diversas las situaciones 
en las que una mujer o una niña se puede encontrar 
ante un embarazo no deseado. Algunas tienen que 
ver con falta de cuidado correcto, otras con desco-
nocimientos, otras con abusos sexuales o violacio-
nes, y otras son sencillamente azarosas. La salida 
ante esta situación sin embargo, no puede depen-
der de cada caso, y de lo que otras personas desde 
sus propias creencias religiosas o morales juzguen 
conveniente hacer. La idea de la ILE no es imponerle 
abortar a nadie, sino que cada persona (a partir de 
los 13 años de edad) puede elegir qué quiere hacer a 
partir de la existencia de un embarazo: tener un hijx 
y criarlx, tener un hijx y que lo críen sus padres, tener 
un hijx  y darlo en adopción, o simplemente no tener 
un hijx. Es importante no subestimar lo que signifi-
ca pasar por un embarazo. Más allá de los riesgos 
de salud (que son mucho más altos para las menos 
de 15 años), un embarazo implica muchísimos cam-
bios corporales y psicológicos, que pueden ser muy 
perjudiciales cuando la persona gestante no tiene el 
deseo de ser madre.
Por otra parte la importancia de la ESI en cuanto a 
este tema salta a la vista por el hecho de poder es-
tar discutiendo esto en la escuela, conocer los di-
ferentes puntos de vista y reflexionar sobre ellos, y 
conocer cuáles son los derechos de salud sexual y 
reproductiva con los que cuentan las adolescentes y 
las mujeres en nuestro país. 

CLASE 2:
Materiales: Extractos de diversas argumentaciones 
presentadas en las Audiencias Públicas del Congre-
so llevadas a en la Cámara de Senadores, previo a la 
votación del Proyecto de Ley de Interrupción Volun-
taria del Embarazo. 

1. Leer la intervención de Alberto Kornblith, doctor 
en Ciencias Químicas y biólogo investigador su-
perior del CONICE: “Mi exposición tendrá como eje 
los conocimientos actuales en biología y, en parti-
cular, en biología molecular, genética y epigenética 
que confirman que un embrión no es lo mismo que 
un ser humano. Trataré de explicar que el término 
vida humana –entre comillas– no es un concepto 
biológico, sino una abstracción que resulta de con-



venciones sociales, jurídicas y/o religiosas. Explica-
ré qué es lo que se entiende por vida en biología y 
cómo la existencia de células vivas preexiste al na-
cimiento y sigue existiendo por un tiempo no des-
preciable después de la muerte de un ser humano. 
(…) La unión del espermatozoide con el óvulo para 
formar el cigoto es condición necesaria pero no su-
ficiente para generar un ser humano. La información 
genética proveniente de los padres no es suficiente. 
Es necesaria otra información provista por la mujer 
a través de la placenta. (…) Durante los nueve me-
ses de embarazo la mujer no sólo aporta a través 
del intercambio placentario el oxígeno y los alimen-
tos necesarios para que el embrión progrese, sino 
también, anticuerpos fabricados por ella, que pro-
tegen al embrión o al feto de posibles infecciones. 
(…) Recientemente, se ha descubierto que las célu-
las y órganos del embrión y más tarde del feto, su-
fren cambios epigenéticos durante el embarazo, que 
son consecuencia de la íntima relación con la mujer 
gestante y sin los cuales el nacido no progresaría. 
(…) Todo esto indica que el embrión y el feto no son 
seres independientes de la mujer gestante, sino que 
hasta el nacimiento son casi como un órgano de la 
madre. Si por tener un genoma único, cosa que voy 
a discutir después, el embrión y el feto fueran con-
siderados una vida humana, un ser humano inde-
pendiente, serían rechazados por la madre. Serían 
rechazados por el sistema inmunológico de la ma-
dre. ¿Por qué serían rechazados? Porque tienen la 
mitad de sus genes provenientes de ella, pero la otra 
mitad, provenientes del padre. Y todo cuerpo extra-
ño sería rechazado. Por lo tanto, el embrión no es 
rechazado porque hay un complejo sistema de tole-
rancia inmunológica que lo hace reconocer como si 
fuera un órgano propio. Y eso es algo que es terri-
blemente complejo y es único en los mamíferos. (…) 
Quienes se oponen a la despenalización del aborto, 
argumentan que desde la concepción, es decir des-
de la unión del óvulo con el espermatozoide, el ci-
goto es vida humana y, en consecuencia, tanto si se 
trata de cigotos o embriones producidos in vitro en 
protocolos de fecundación asistidas como de cigo-
tos o embriones desarrollándose intrauterinamente, 
eliminarlos o descartarlos implicaría cometer un ho-
micidio. (…)Las células de un embrión están vivas, 
así como las del feto y las del bebé o las del adul-
to. Pero, también, están vivos los espermatozoides 
eyaculados fuera de la vagina, los óvulos que son 
eliminados en cada menstruación y las células de la 
placenta, que se desecha en cada parto, están tam-
bién vivas. Las células de un humano que acaba de 
morir siguen vivas por un tiempo no despreciable. Y 
al respecto cabe preguntarse por qué para algunos 
es aceptable concebir que después de la muerte le-
gal de una persona, definida en función del cese de 
la actividad cerebral o el latido del corazón, sus cé-
lulas sigan vivas por un tiempo y resulta para esas 

mismas personas difícil concebir que un embrión 
humano esté formado por células vivas, pero toda-
vía no es un ser humano. Todo lo anterior nos lleva 
a considerar el estatus del embrión. Para la biología, 
un embrión es un embrión y no un ser humano. En 
todo caso, es un proyecto de ser humano que nece-
sita una serie de pasos que ocurren dentro del útero 
para llegar a ser un ser humano. El concepto de vida 
humana es una convención arbitraria que respon-
de a acuerdos sociales, jurídicos o religiosos, pero 
que escapa al rigor del conocimiento científico. (…)
Todo lo dicho no implica que no se deba proteger a 
la mujer embarazada y a su embrión. Pero la mujer 
embarazada tiene que tener la opción y el derecho 
a interrumpir el embarazo prematuramente, de lo 
contrario, se convierte en una especie de esclava de 
su embrión a causa de las convenciones sociales 
o religiosas que no se condicen con la gradualidad 
del desarrollo intrauterino. (…) Pido a aquellos que 
tienen convicciones filosóficas o religiosas respecto 
de lo que llaman comienzo de la vida humana que 
respeten la racionalidad de otros argumentos y que 
diferencien evidencia de dogma y hechos de creen-
cias, porque no hay un absoluto y los legisladores 
deben legislar para todos.

2. Leer la intervención de Abel Albino, médico pe-
diatra, miembro del Opus Dei y creador de la Fun-
dación CONIN: Matar a un niño es abortar. Es matar 
a un niño cuando todavía no está en posibilidades 
de vivir fuera del útero. Es la expulsión violenta. Esa 
es la definición de los libros de obstetricia: “Abortar: 
expulsión violenta del niño cuando todavía no está 
en condiciones de viabilidad. Está el niño, ¿es el 
cuerpo de la madre, como el apéndice o la vesícula? 
No señor, está adentro del cuerpo de la madre, que 
es distinto. Así que les voy a hablar a las mujeres 
madres. Les voy a hablar a las mujeres todas. Dice 
el Martín Fierro: ‘Para servir a un desgraciado siem-
pre la mujer está. Yo alabo al eterno padre, no por-
que las hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio 
corazón de madre’. A ese corazón de madre apelo 
hoy yo: por favor, no los maten. (…) En la Argenti-
na mueren por accidentes cardiovasculares 48 mil 
personas; de cáncer, 31 mil; por desnutrición, 560; 
y por abortos, 31. Es el 0,05% de la problemática de 
la mortalidad femenina. Y todo el país está movili-
zado para imponer el aborto. Hay 20 millones de ar-
gentinos que no tiene cloacas, ¡ése es un problema 
de salud pública! Ése es un problema que debemos 
abordar. Esto debería ser política de Estado. Nues-
tro país es enormemente grande, enormemente rico 
y peligrosamente vacío ¿Y vamos a matar chicos 
cuando necesitamos chicos? Una mujer embaraza-
da no es una idiota a quien le falló el plan. Una mujer 
embarazada es un tesoro para el país y su hijo es 
una joya. Necesitamos gente, necesitamos gente, 
¡por favor! Tenemos 10 veces más territorio que Ita-



lia y la mitad de la población de Italia. (…)El aborto 
es una práctica criminal contraria a la moral y a la 
dignidad de la medicina. (…) La vida es un derecho 
“personalísimo”, anterior a la civilización y al Estado: 
Si lo ponen como ley, pues será una ley inmoral. Us-
tedes van a tener las manos manchadas de sangre 
de esas criaturas.

3. Debatir entre todos:
• ¿En qué aspecto del debate se centra cada uno de 
los expositores?
• ¿Tienen el mismo peso los argumentos científicos 
que los religiosos?
• ¿Con qué argumentos acuerdan más y por qué?

Conclusiones clase 2: 
La cuestión sobre qué es considerado vida humana 
y qué no es un debate muy complejo porque de un 
lado hay argumentos científicos y del otro religio-
sos o morales. Es importante en este punto aclarar 
que quienes defienden la ILE no quieren imponerle 
el aborto a aquellas personas que no quieran llevar-
lo adelante, por las razones que sean. Sin embargo, 
quienes están en contra de la ILE, quieren imponerle 
su postura a quiénes están a favor. Quieren impo-
nerles SUS creencias religiosas y morales, que en 
este caso además son creencias que chocan contra 
los conocimientos científicos más avanzados acer-
ca de la gestación. 

Una cuestión importante que también puede surgir, 
desde quienes dicen defender a “las dos vidas”, es 
la de permitir al aborto sólo en caso de violación, lo 
cual iría contra sus propios principios de defender 
la vida: el embrión o feto producto de una violación 
es tan vida humana como el que fue deseado, se-
gún sus concepciones. En este punto es interesante 
la cuestión del placer, y del castigo al placer: “si lo 
hiciste por placer jodete y tenelo, si te violaron en-
tonces sos una víctima”. Y acá también aparece la 
cuestión de la maternidad deseada o no (que se ve 
más adelante), ya que el “jodete y tenelo”, ¿de qué 
tipo de relación maternal está hablando?

PARTE 2: La criminalización del aborto es 
la criminalización de las mujeres pobres

Objetivos parte 2:
• Que lxs alumnxs identifiquen qué tipo de mujeres son 
perseguidas por realizar supuestos abortos ilegales.
• Que lxs alumnxs conozcan casos de criminaliza-
ción de mujeres en caso de abortos espontáneos. 
• Que los alumnxs reflexionen acerca cómo la justicia 
actúa de forma diferenciada según la clase social.

Preguntas disparadoras para el debate: ¿Todas las 

mujeres tienen las mismas posibilidades ante un 
embarazo no deseado? ¿Qué hacen las ricas y qué 
hacen las pobres? ¿Por qué siempre las que van pre-
sas por supuestos abortos ilegales son mujeres po-
bres? ¿Quiénes las denuncian? ¿Qué se quiere lograr 
metiendo presas a estas chicas y mujeres? ¿Qué es 
la violencia institucional?

Actividades:

CLASE 1:
Materiales: Extracto nota diario El País “Absuelta una 
joven argentina que estuvo dos años presa por un 
aborto” (28/03/2017) + Extracto nota Prensa Obrera 
“Rosario tiene su propio Caso Belén” (06/09/2016) 
+ Extracto entrevista realizada a Soledad Deza, abo-
gada de Belén (27/03/2017) + Artículos del Código 
Penal en referencia al aborto (tanto penas como 
causales legales)

1. Leer entre toda la clase el extracto de la nota sobre 
el caso de Belén: “En 2014, una joven argentina de 27 
años acudió a urgencias en un hospital público de la 
provincia de Tucumán por una grave hemorragia va-
ginal. El médico de guardia le diagnosticó un aborto 
espontáneo, pero la joven, conocida como Belén, fue 
acusada de haberse deshecho del feto en uno de los 
baños del hospital. La Policía la detuvo y la justicia 
local la condenó a ocho años de cárcel por “homici-
dio agravado por el vínculo” en un proceso plagado 
de irregularidades. Belén pasó más de dos años presa 
hasta que el pasado agosto, en medio de una gran mo-
vilización social, la Corte Suprema provincial ordenó 
que quedase en libertad a la espera de una sentencia 
firme. Siete meses después, ese mismo tribunal acaba 
de absolverla. El máximo tribunal tucumano dejó sin 
fundamento la sentencia condenatoria de la Sala III de 
la Cámara Penal tucumana. Además, hizo hincapié en 
la importancia del secreto profesional, del respeto a 
los derechos de las mujeres que sufren un aborto, a la 
confidencialidad y al derecho a recibir un trato digno y 
libre de violencia”.
2. Leer entre toda la clase el extracto de la nota so-
bre el caso de Yamila: “Hace 4 años que Yamila es 
perseguida judicialmente. En 2012 sufrió un parto 
adelantado en su casa, en un contexto traumático de 
separación de una pareja que infligía violencia sobre 
ella y con una criatura de 14 meses. Estuvo deteni-
da por 9 meses. En 2013 fue desvinculada del delito 
de ´homicidio agravado´, pero en 2014 una apela-
ción fue resuelta en Cámara en su contra. En mayo 
fue dispuesta la prisión domiciliaria por un delito de 
´comisión por omisión´. La prisión domiciliaria se 
efectivizó en octubre de 2014. Dos fiscales mujeres 
que pasaron por la causa actuaron en contra de ella. 
Cuando se produjo el parto adelantado Yamila tenía 
19 años. Hoy es una joven de 23 años.”
3. Leer entre toda la clase el extracto de la entre-



vista: “¿Cómo creés que repercute el fallo respecto 
de la penalización del aborto? Creo que el caso de 
Belén en sí mismo sirvió para desarticular esa falsa 
aseveración de los poderes políticos, puntualmente 
del Congreso, que decía que no había mujeres presas por 
aborto en nuestro país, que el artículo 88 no se aplicaba, 
que no existían mujeres privadas de su libertad. Sirvió 
para poner en el tapete por qué las mujeres necesitamos 
que el Código Penal no atraviese nuestros cuerpos y por 
qué necesitamos que se derogue ese artículo 88 a través 
del cual el Estado utiliza la herramienta más violenta, que 
es la amenaza de cárcel, para inducirnos a ser madre. 
Creo que esta sentencia tiene que coadyuvar a otras cau-
sas de aborto, para fortalecer la idea de una atención sa-
nitaria atravesada por los derechos humanos, que es la 
que se merece toda mujer que atraviesa un evento obste-
tricia adverso, sea aborto espontáneo o provocado. Que 
sirva para disuadir esa falsa creencia instalada desde la 
enseñanza de grado y motorizada por los sectores con-
servadores acerca de la “obligación” de denunciar que 
pesa sobre los sectores de la salud. Espero que sirva para 
concientizar acerca de que toda atención de aborto, sea 
provocada o espontáneo, está atravesada por derechos”.
4. Leer entre toda la clase los artículos del Código 
Penal referidos al aborto:
Tít. I - Delitos contra las personas / Cap. I - Delitos 
contra la vida
Art.85.- El que causare un aborto será reprimido:
1) con reclusión o prisión de tres a diez años, si 
obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena 
podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere 
seguido de la muerte de la mujer;
2) con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si 
obrare con consentimiento de la mujer. El máximum 
de la pena se elevara a seis años, si el hecho fuere 
seguido de la muerte de la mujer.
Art.86.- Incurrirán en las penas establecidas en el 
artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación 
especial por doble tiempo que el de la condena, los 
médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que 
abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto 
o cooperaren a causarlo.
El aborto practicado por un médico diplomado con 
el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
1) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para 
la vida o la salud de la madre y si este peligro no 
puede ser evitado por otros medios;
2) si el embarazo proviene de una violación o de un 
atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o 
demente. En este caso, el consentimiento de su repre-
sentante legal deberá ser requerido para el aborto.
Art.87.- Será reprimido con prisión de seis meses a 
dos años, el que con violencia causare un aborto sin 
haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de 
embarazo de la paciente fuere notorio o le constare.
Art.88.- Será reprimida con prisión de uno a cuatro 
años, la mujer que causare su propio aborto o con-
sintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la 

mujer no es punible.

5. Respondan a las siguientes preguntas:
A) ¿Qué tipos de violencia hacia la mujer fueron des-
plegados en estos casos?
B) ¿Por qué creen que estos casos son siempre de-
nunciados en hospitales públicos? Relaciónenlo con 
quienes son las personas que acuden a estos.
C) ¿Qué sensación creen que provocan estos casos 
en las mujeres de bajos recursos que tienen compli-
caciones con un aborto clandestino o tienen abortos 
espontáneos? 
D) ¿Sería suficiente solamente “despenalizar” el 
aborto para que cese la criminalización de las muje-
res? Relacionarlo con los causales hoy día existen-
tes (Art. N°86) del Código Penal.

Conclusiones clase 1: En ambos casos (que no son 
más que una muestra de muchas más) se han vio-
lado todo tipo de derechos humanos y se han ejercido 
diversos tipos de violencia hacia las mujeres. Además, 
las autoridades políticas que debieran anoticiarse de 
situaciones de persecución judicial y manifestarse y 
actuar frente a ellas, han callado. La prepotencia esta-
tal contra las mujeres indefensas es más fuerte cuanto 
más servil es el poder judicial al poder de turno. Jue-
ces y juezas son duros  con las pibas pobres y, por el 
contrario, sumisos y obedientes con los delitos como 
el narcotráfico y la trata, que son los que realmente 
provocan la inseguridad social. La criminalización a 
las mujeres pobres que acuden a hospitales públicos 
para atender cuestiones vinculadas a la salud sexual y 
reproductiva (ya sea un aborto espontáneo o un aborto 
clandestino) sólo provoca que esas mujeres teman ir al 
hospital y ser atendidas, con lo cual se pone en riesgo 
su vida. Ahora bien, la derogación de los artículos del 
Código Penal que criminalizan tanto a las mujeres que 
se realizan abortos, como así también a los médicos, 
no es suficiente para lograr el aborto seguro y gratui-
to: la única manera de despenalizar es legalizando la 
práctica del aborto. Como vimos en la presentación del 
tema, así como también en estos casos particulares, 
en este país el aborto está despenalizado por causales 
desde hace casi 100 años y sin embargo no se cumple 
en la gran mayoría de las provincias.
 
PARTE 3: ¿Es el  aborto solamente una 
cuestión de salud pública?

Objetivos parte 3:
• Que lxs alumnxs reflexionen acerca de los múlti-
ples aspectos que rodean a la cuestión del aborto.
• Que los alumnxs comprendan que la cuestión del 
aborto no es solamente una cuestión de salud pública.
• Que lxs alumnxs comprendan el rol que cumplen 
las diferencias de clase a la hora de tomar la deci-
sión o no de interrumpir un embarazo.



Preguntas disparadoras para el debate: ¿Cómo se 
llega a un embarazo no deseado y a tomar la deci-
sión de interrumpirlo? ¿Por qué razones creen que 
se querría interrumpir un embarazo? ¿Qué inciden-
cia tiene la situación social o de clase a la hora de 
tener un hijx? ¿Es libre la decisión de abortar cuando 
es por razones económicas?

Actividades:

CLASE 1:
Materiales: Diferentes situaciones que llevarían a 
una ILE impresas: -Una pareja decide interrumpir el 
embarazo porque ambos están desocupados. – Una 
pareja decide interrumpir el embarazo porque donde 
trabaja la mujer el mes pasado echaron a una com-
pañera por estar embarazada. - Una pareja decide 
terminar con el embarazo porque tienen ya 4 hijxs y 
sus ingresos no alcanzan para unx más. –Una pa-
reja decide interrumpir el embarazo porque la mujer 
está estudiando y trabajado y no podría hacer eso 
siendo madre. – Una pareja decide interrumpir el 
embarazo porque están despidiendo trabajadores 
en la fábrica en la que ambos trabajan y temen por 
su futuro laboral. 

1. Se divide a los alumnxs en grupos con las diver-
sas situaciones que llevan a una ILE.
2. Cada grupo debate acerca de las situaciones pero en 
un escenario hipotético en el que el aborto fuera legal 
en Argentina: ¿qué otras cuestiones entran en juego?
3. Cada grupo comparte sus conclusiones con el 
resto de la clase y debaten.  

Conclusiones clase 1: La afirmación unilateral de 
que el derecho al aborto es sólo una cuestión de 
“salud pública” responde a una visión liberal de la 
sociedad, que omite las determinaciones sociales 
que condicionan la libertad de decisión y elección. 
No es casual, por lo tanto, que sea el argumento más 
usado por las diputadas y diputados de los partidos 
que defienden este régimen social de ricos y pobres, 
y que quieren limitar el debate a la ampliación de 
ciertos derechos de las mujeres, mientras se niegan 
otros, como el derecho al trabajo, a la vivienda, a un 
salario equivalente a la canasta familiar, etc.  

Bibliografía:
• Proyectos de Ley de Interrupción Legal del Emba-
razo (proyecto 2019 + proyecto original presentado 
en la Cámara de Diputados + proyecto modificado y 
con media sanción que se discutió en la Cámara de 
Senadores). http://www.abortolegal.com.ar/
• Protocolo para la atención integral de las perso-
nas con derecho a la interrupción legal del emba-
razo.  http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/
graficos/0000000875cnt-protocolo_ile_octubre%20

2016.pdf
• El estado de situación de la interrupción legal 
del embarazo. El marco legal y las violaciones a 
los derechos humanos detrás de los obstáculos 
al aborto legal en Argentina. Amnistía Internacio-
nal. https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/
delightful-downloads/2017/05/01-Informe-esta-
do-ILE.pdf
• “Niñas y adolescentes menores de 15 años em-
barazadas”. Abordajes institucionales desde el 
sistema de salud y su articulación con educación, 
justicia y protección de derechos de niñas, niños 
y adolescentes en localidades seleccionadas de 
Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, En-
tre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/gra-
ficos/0000001079cnt-ninas-dolescentes-meno-
res-15-anos-embarazadas.pdf
• ILE en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ht-
tps://www.buenosaires.gob.ar/salud/programas-
desalud/interrupcionlegal-del-embarazo-ile
• Aborto no punible: el caso testigo de Lucía ante 
la CIDH. Página/12 25/09/2019: https://www.pagi-
na12.com.ar/220517-aborto-no-punible-el-caso-
testigo-de-lucia-ante-la-cidh
• ¿El aborto legal es sólo una cuestión de salud pú-
blica? Gabriel Solano, legislador por la Ciudad de 
Buenos Aires. Prensa Obrera 21/06/2018: https://
prensaobrera.com/mujer/42898-el-aborto-legal-
es-solo-una-cuestion-de-salud-publica-1





Secuencia didáctica: Trata y 
prostitución, dos eslabones de 
una misma cadena.

Presentación del tema

La trata de personas o esclavitud del Siglo XXI es un 
gigantesco negocio ilegal que funciona a nivel mun-
dial y que afecta principalmente a las regiones más 
pobres del mundo. La ONU estima que este negocio 
mueve 32 billones de dólares al año.

Según la UNDOC (Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito) “Se estima en 2,5 millo-
nes el número de personas víctimas de la trata. Sin 
embargo, se calcula que por cada víctima de la trata 
de personas identificada existen 20 más sin identi-
ficar. La mitad de las víctimas de trata son menores 
de 18 años y del 15 a 20% de las víctimas son niños”. 
Otro dato importantísimo es el siguiente “se calcula 
que las dos terceras partes de las victimas detecta-
das por las autoridades son mujeres, el 79% de ellas 
sometidas a explotación sexual seguido por un 18% 
de casos con fines de explotación laboral, trabajos o 
servicios forzados.”

En Argentina, la Ley N°26.364 define a la trata de per-
sona de la siguiente manera: “Se entiende por trata 
de mayores la captación, el transporte y/o traslado 
—ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior—, la 
acogida o la recepción de personas mayores de DIE-
CIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación, 
cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza 
o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso 
de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, 
concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que ten-
ga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere 
asentimiento de ésta. Trata de menores de DIECIO-
CHO (18) años. Se entiende por trata de menores el 
ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado 
—ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior—, 
la acogida o la recepción de personas menores de 
DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explo-
tación. Existe trata de menores aun cuando no me-
diare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier 
medio de intimidación o coerción, abuso de autori-
dad o de una situación de vulnerabilidad, concesión 
o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre la víctima. El asentimiento de la víctima de 
trata de personas menores de DIECIOCHO (18) años 
no tendrá efecto alguno.”
Como vimos más arriba, un porcentaje altísimo de 
las víctimas de trata son mujeres (75%). De ese nú-
mero además casi un 80% son víctimas de trata de 
personas para explotación sexual. A nivel mundial 

las mujeres representan además el 99% de las vícti-
mas de este tipo específico de trata. 
Si bien “trata de personas para explotación sexual” 
y “prostitución” son fenómenos diferentes, ya que por 
ejemplo la trata incluye situaciones como la usurpa-
ción del derecho al libre tránsito y la usurpación de la 
identidad. Es importante no caer en el planteo de que 
la primera es forzada y la segunda una elección. Mu-
chas investigaciones acerca de la prostitución mues-
tran que, por un lado en su gran mayoría su iniciación 
está relacionada con situaciones de pobreza y super-
vivencia (con lo cual no habría una real alternativa) y/o 
con situaciones de abusos sexuales en la niñez, y por 
otro lado en que las consecuencias en la salud física y 
psicológicas son similares en todo tipo de explotación 
sexual, es decir, tanto trata como prostitución. 
Además la prostitución, ya sea callejera, en burdeles 
o departamentos privados, en países donde la pros-
titución es legal, ilegal en parte, controlada por el 
estado, o totalmente criminal, etc.,  es siempre una 
actividad cargada de violencia tanto verbal como fí-
sica (insultos, maltratos, golpes, violaciones, etc.), y 
de enfermedades físicas (tuberculosis, VIH, diabe-
tes, cáncer, artritis, taquicardia, sífilis, malaria, entre 
otras) y/o psicológicas (traumas severos, síndrome 
de estrés postraumático, etc.)a niveles incompara-
bles a cualquier otra actividad, por lo cual no puede 
ser considerada un trabajo como cualquier otro.
Por último, citando a la Dra. en Sociología de la Uni-
versidad de Bristol, Julia O’Connell Davidson, “La 
prostitución excluye cualquier sentido de placer o 
reciprocidad en las relaciones sexuales: su finalidad 
es asegurar que la persona prostituida no antepon-
ga su deseo personal ni decida sobre el tipo de acti-
vidad sexual que se va a realizar o no se va a realizar, 
mientras que la otra persona actúa a partir de sus 
propios deseos sexuales”. (Davidson, 1998)
Los estudios también muestran que, si bien la pros-
titución es una actividad que afecta principalmente 
a las mujeres, en el caso de la prostitución de hom-
bres y hombres o mujeres trans, no existen diferen-
cias cualitativas en sus características principales. 

Objetivos generales:
• Desnaturalizar la idea de que “la esclavitud es algo 
del pasado” y de que sólo afecta a determinadas 
personas.
• Que lxs alumnxs se familiaricen con la definición 
legal de trata.
• Que lxs alumnxs comprendan que la particularidad 
de las mujeres como víctimas de la trata de personas.
• Que lxs alumnxs comprendan la forma en que la 
trata de personas está completamente vinculada a 
los Estados y sus autoridades.
• Que lxs alumnxs reflexionen acerca de cómo la tra-
ta de personas para explotación sexual y la prostitu-
ción son dos caras de la misma moneda.
• Que lxs alumnxs reflexionen acerca de cómo la 



prostitución no es solamente un problema de prostitutas 
y consumidores, sino un problema social que afecta a 
toda la sociedad pero especialmente a las mujeres.
• Que lxs alumnxs reflexionen acerca de cuál debe-
ría ser el rol del estado para que las mujeres puedan 
dejar la prostitución. 
 
PARTE 1: ¿Qué es la trata?

Objetivos parte 1:
• Desnaturalizar la idea de que “la esclavitud es algo 
del pasado” y de que sólo afecta a determinadas 
personas.
• Que lxs alumnxs se familiaricen con la definición 
de trata.
• Que lxs alumnxs comprendan que la particularidad 
de las mujeres como víctimas de la trata de personas.
• Que lxs alumnxs comprendan la forma en que la 
trata de personas está completamente vinculada a 
los Estados y sus autoridades.

Preguntas disparadoras para el debate: ¿Qué imagen 
se les viene a la mente cuando escuchamos la palabra 
“esclavitud”? ¿Creen que existe relación entre “trata” y 
“esclavitud”? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Existe escla-
vitud en la actualidad? ¿Dónde? ¿Qué formas adopta? 
¿Qué hace el Estado frente a la trata?

Actividades:

CLASE 1:
Materiales: computadoras o celulares con acceso a 
internet, o materiales impresos por el/la docente.
1. Buscar en clase en Google imágenes los térmi-
nos “esclavitud” y “trata de personas” por separado. 
(Si no cuentan con internet en la escuela, el docente 
puede llevar las imágenes impresas). 
2. ¿Qué similitudes y diferencias encuentran? Rea-
lizar un cuadro de dos columnas en el pizarrón que 
reflejen las respuestas.
3. ¿Por qué en las imágenes de “la trata” aparecen 
mucho más imágenes de mujeres en proporción a 
las imágenes de “esclavitud”? Debatir. 

CLASE 2:
Materiales: las imágenes obtenidas la clase anterior 
+ fragmentos UFASE + materiales para realizar afi-
ches (papel, marcadores, cinta, etc.)

1. “Definir los grupos criminales dedicados a la trata 
de personas en términos de redes delictivas, supone 
entender que en torno a la actividad existen actores 
directamente responsables por la comisión, y acto-
res que de una u otra manera hacen posible el delito. 
En este sentido, la problemática de la trata de per-
sonas no puede ser entendida ni analizada por fuera 
de los fenómenos de connivencia estatal, especial-
mente local, policial y judicial.   En el relevamiento 

realizado se identificaron varias situaciones de fun-
cionarios de las fuerzas de seguridad dentro de los 
prostíbulos. En términos generales, la presencia de 
funcionarios policiales se debe interpretar como un 
método de sometimiento a las víctimas. En algu-
nos casos la presencia era permanente, los policías 
cumplían funciones dentro de la whiskería. En otros 
era circunstancial, aparecían haciendo supuestos 
controles. Y en otros, aunque no se tenga fehacien-
te confirmación, en calidad de clientes”.  Fragmen-
to del informe La trata sexual en Argentina, aproxi-
maciones para un análisis de la dinámica del delito, 
elaborado por UFASE (Unidad Fiscal de Asistencia 
en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, del 
Ministerio Público Fiscal. 
2. En la búsqueda de imágenes de trata van a apa-
recer también muchas campañas de “concienti-
zación” y “prevención” dirigidas a la ciudadanía 
(se adjuntan). Debatir: ¿es esta realmente la solu-
ción?¿Cómo es posible que tantas personas en todo 
el mundo sean víctimas de trata? ¿Cómo hacen los 
tratantes para mantener a las víctimas encerradas 
por tanto tiempo, o moverlas de una región a otra de 
un país, o incluso de un país a otro, sin que la policía 
se entere? ¿Quién debería hacer algo para detener 
esto? ¿podemos los ciudadanos comunes combatir 
un negocio millonario que involucra a funcionarios y 
policías? Si la policía interviene, ¿qué debería pasar 
después?
3. Elaborar una campaña propia de afiches contra la 
trata, no dirigida a la ciudadanía, sino a sus verdade-
ros responsables.

Conclusiones clase 1 y 2: La trata no es algo del pa-
sado, es la esclavitud del Siglo XXI. Sin embargo en 
la actualidad afecta en proporción mucho más a las 
mujeres (y así aparece reflejado en las imágenes de 
internet), a su vez la “trata para explotación sexual” ha 
cobrado mucha más importancia que en el pasado. 
Además, la trata de personas no podría ser posible 
sin la complicidad de gobiernos, funcionarios y po-
licías, que hacen la vista gorda respecto de los bur-
deles y prostíbulos, o la movilidad y/o el ingreso y 
egreso de miles de personas secuestradas entre di-
ferentes países. 
Por otra parte es importante señalar también que el 
consumo de prostitución (principalmente por parte 
de varones) supone una vinculación violenta con 
otrxs (principalmente mujeres), y por lo tanto com-
prender que es un ejercicio alienado de la sexuali-
dad. Si bien es muy importante marcar la responsa-
bilidad estatal y empresarial tanto en la trata como 
en la prostitución en general (como veremos más 
adelante), no debemos eximir de responsabilidad 
al consumidor de cualquier esfuerzo individual por 
elevarse de los condicionantes sociales y materiales 
que le impone esta sociedad.
 



PARTE 2: Trata de personas para ex-
plotación sexual y prostitución

Objetivos parte 2:
• Que lxs alumnxs reflexionen acerca de cómo la tra-
ta de personas para explotación sexual y la prostitu-
ción son dos eslabones de la misma cadena.
• Que lxs alumnxs reflexionen acerca de cómo la 
prostitución no es solamente un problema de las 
mujeres en situación de prostitución y los consumi-
dores, sino un problema social que afecta a toda la 
sociedad pero especialmente a las mujeres.
• Que lxs alumnxs reflexionen acerca de cuál debe-
ría ser el rol del estado para que las mujeres puedan 
dejar la prostitución. 

Preguntas disparadoras para el debate: ¿Cómo ima-
ginan que una persona llega a terminar en situación 
de prostitución? ¿Habrá tenido otras alternativas? 
¿Cómo imaginan la vida de una persona en situa-
ción de prostitución? ¿Qué la diferencia de la trata? 
¿De qué manera creen que una persona que ejerce la 
prostitución puede dejarla y dedicarse a otra cosa?

Actividades:

CLASE 1:
Materiales: Extracto del testimonio de Brenda 
Myers-Powell, mujer que ejerció la prostitución mu-
chos años, publicado por BBC News en español el 4 
de julio de 2015 + Entrevista a la Dra. Ingeborg Kraus, 
psicóloga clínica y especialista en psicotraumatolo-
gía, publicada en Página/12 el 26 de junio de 2018

1. Leer el testimonio y la entrevista entre toda la clase.

TESTIMONIO: 

Violada, baleada, apuñalada: “Sobreviví 25 años de 
prostitución” 

BBC News 04 de julio de 2015 (extracto)

Brenda Myers-Powell era sólo una niña cuando se 

convirtió en prostituta a principios de la década de 
1970. Aquí describe cómo fue arrastrada a trabajar 
en las calles y por qué, tres décadas después, dedicó 
su vida a asegurarse de que otras niñas no caigan 
en la misma trampa.

 “Yo era una niña muy extrovertida, y me reía mucho. 
Al mismo tiempo, tenía miedo, siempre tenía miedo. 
No sabía si lo que estaba pasando era por mi cul-
pa o no. Quizás yo tenía algo malo. A pesar de que 
era una chica inteligente, me desconecté del cole-
gio. Cuando llegó la década de los 70, me convertí 
en el tipo de chica que no sabía cómo decir “no”: si 
los chicos del barrio me decían que yo les gustaba o 
me trataban bien, básicamente podían hacer lo que 
quisieran conmigo.
Para cuando tenía 14 años, ya había tenido dos hijos 
con muchachos del barrio, dos niñas. Mi abuela em-
pezó a decir que tenía que traer algo de dinero para 
pagar a estos niños, porque no había comida en la 
casa, no teníamos nada.
Así que una noche fui a la esquina de Division Street 
y Clark Street y me paré frente al hotel Mark Twain. 
Llevaba un vestido de dos piezas que costaba 3,99 
dólares, zapatos de plástico baratos y un poco de 
lápiz labial naranja que pensé que me haría parecer 
mayor. Tenía 14 años y lloré todo el tiempo. Pero lo 
hice. No me gustó, pero los cinco hombres que estu-
vieron conmigo esa noche me mostraron qué hacer. 
Sabían que era joven y era como si eso los excitara. 
Gané US$400. Me fui a casa en el tren y le entregué 
casi todo el dinero a mi abuela, quien no me pregun-
tó de dónde lo había sacado.
El fin de semana siguiente volví al mismo lugar y pa-
recía que mi abuela estaba contenta cuando yo re-
gresé con dinero. Pero la tercera vez que fui, un par 
de hombres me golpearon con una pistola y me pu-
sieron en la bodega de su auto. Ya se habían acerca-
do a mí antes a decirme que yo “no estaba represen-
tada” en esa calle. Primero me llevaron a un campo 
en la mitad de la nada y me violaron. Luego me lle-
varon a la habitación de un hotel y me encerraron 
en el armario. Ese es el tipo de cosas que los proxe-
netas hacen para debilitar a las niñas. Me dejaron 
ahí por un largo rato. Yo les rogaba que me dejaran 
salir pues tenía hambre, pero me dijeron que sólo lo 
harían si aceptaba trabajar para ellos. Me obligaron 
a hacerlo por unos seis meses. No me dejaban ir a 
casa. Traté de escaparme, pero me atrapaban y me 
castigaban muy duro.
Más tarde, fue traficada por otros hombres. El abu-
so físico era horrible, pero el abuso real era el men-
tal: las cosas que te decían se te quedaban y uno 
nunca podía salirse del hueco. Los proxenetas son 
muy buenos para torturar y para manipular. Algunos 
hacen cosas como despertarte a medianoche apun-
tando una pistola a tu cabeza. Otros pretenden que 
te valoran y uno se siente como: “Soy Cenicienta y 



llegó mi Príncipe Encantado”. Parecen tan dulces y 
encantadores, y te dicen. “Sólo tienes que hacer esto 
por mí y luego llegarán los buenos tiempos”.
Y uno piensa: “Mi vida ya ha sido tan dura, ¿qué im-
porta un poquito más?”. Pero uno nunca llega a los 
buenos tiempos.
La gente describe la prostitución como algo gla-
moroso, elegante -como en la historia de la película 
“Pretty Woman” (“Mujer bonita”)- pero no es nada 
parecido. Una prostituta puede acostarse con cinco 
extraños al día. En un año, son más de 1.800 hom-
bres con los que tiene relaciones sexuales o sexo 
oral. No se trata de relaciones, nadie me traía flores, 
te lo aseguro. Estaban usando mi cuerpo como un 
inodoro. Y los clientes son violentos. A mí me han 
disparado cinco veces y me han apuñalado 13 ve-
ces. Yo no sé por qué esos hombres me atacaron. 
Sólo sé que la sociedad hace que se sientan cómo-
dos haciéndolo. Trajeron consigo su ira o su enfer-
medad mental o lo que sea y decidieron desquitarse 
con una prostituta, sabiendo que yo no podía acudir 
a la policía y que si lo hacía, no me tomarían en se-
rio. De hecho, yo tuve suerte. Conocí a mujeres be-
llas que fueron asesinadas en las calles.
Fui prostituta durante 14 o 15 años antes de pro-
bar drogas. Pero después de un tiempo, después 
de acostarse con todos los que puedes, después de 
que te han estrangulado, de que te han puesto un 
cuchillo en la garganta o te han puesto una almo-
hada sobre la cabeza, necesitas algo que te dé va-
lentía. Fui prostituta durante 25 años y en todo ese 
tiempo, nunca supe cómo salir de eso. Pero el 1º de 
abril de 1997, cuando tenía casi 40 años de edad, un 
cliente me tiró de su auto. Mi vestido se atascó en la 
puerta y él me arrastró por seis cuadras. Me arrancó 
la piel de mi cara y de un costado de mi cuerpo.
Fui al hospital y me llevaron inmediatamente a 
Emergencias. Debido a la condición en la que me 
encontraba, llamaron a un oficial de policía quien 
me vio y dijo: “Yo la conozco. No es más que una 
puta. Seguro golpeó a algún tipo y le quitó el dinero 
y recibió su merecido”. Yo oía cómo la enfermera se 
reía con él. Me dejaron en la sala de espera pues yo 
no valía nada, como si no mereciera los servicios de 
Emergencias después de todo”. 

ENTREVISTA:

P–Usted trabajó con víctimas de trata y explotación 
sexual.

R–No hago diferencia entre trata y explotación por-
que la prostitución es un problema igual de grave 
que la trata. Desde que se implementó la ley (que 
regula la prostitución en Alemania) en 2002 nada 
cambió. La situación es distinta porque antes el 80 
por ciento de las mujeres eran de Alemania, pero 
hoy son de otros países. En Alemania esto se llama 

prostitución libre, yo lo llamo trata.

P–¿En Alemania está regulada la prostitución?

R–Sí. Creo que la prostitución por elección es peor 
que la trata porque en estos casos las envía la fami-
lia o necesitan hacerlo porque son pobres. Es peor 
que la trata  porque si viene un policía o alguien a 
tratar de ayudarles les genera conflictos internos 
porque las mandó su familia, o alguien que ama, o es 
su trabajo. Necesitan hacerlo para sobrevivir. Esto 
se llama vínculo traumático con sus abusadores.

P–¿Cuáles son las consecuencias para la salud y la 
vida de esas chicas y mujeres?

R–No te puedes imaginar… Estas mujeres están 
destruidas, no hay otra palabra. Destruidas en su 
condición de salud, mental y física. No hay forma 
de definirlo. Tienen que atender entre 30 y 40 varo-
nes sin protección y la única forma de hacerlo es en 
un estado de disociación, esto genera estrés y un 
trauma severo. Solo lo pueden soportar con drogas 
y alcohol. Solo así pueden lidiar con esta situación.

P–¿El Estado está tomando nota de esto, hay inten-
to de cambio de esta regulación?

R–Sí, están tomando medidas. Pero les tomó tiempo 
darse cuenta que fue un error grave. Cambiaron regla-
mentaciones pero no resuelven el problema, todavía no 
hay una solución. Decirle a los puteros que se pongan 
un preservativo no resuelve el problema. A las mujeres 
se las trata como un pedazo de carne. Cambiar tres o 
cuatro reglamentaciones no es una solución, mucho 
menos bajo las condiciones del capitalismo más crue-
les. Las mujeres son maltratadas, mal-usadas. La úni-
ca solución es detener el pago por sexo. (…) Escucho 
que acá (en Argentina) se está hablando de crear leyes, 
no cometan el mismo error que en Alemania, ya sabe-
mos cómo funciona. 

2. En base al testimonio y a la entrevista, escribir 
una breve historia sobre cómo imaginan la vida de 
una persona en situación de prostitución.

CLASE 2:
Materiales: Tabla sobre “Violencia en el ámbito de la 
prostitución” (Prostitución y Tráfico de Personas en 
Nueve Países Un Estudio Reciente sobre Violencia y 
Trastorno de Estrés Postraumático, 2003, Nueva York)



1. A partir del análisis en clase del cuadro, debatir ¿se 
puede comparar la prostitución con otro tipo de acti-
vidades? ¿Cuáles y por qué? ¿Creen que dadas estas 
condiciones las personas en situación de prostitución 
querrían salir de la misma? ¿Qué necesitarían para ha-
cerlo?
2. Imaginen un estado que no fuera cómplice de la 
prostitución y sus negociados, qué plan podría elabo-
rar ese estado para permitir que las prostitutas puedan 
dejar de serlo. Tener en cuenta las siguientes cuestio-
nes vistas:
• Situación de pobreza
• Complicidad estatal y policial
• Traumas de la niñez y traumas del ejercicio de la 
prostitución
• Alternativas laborales

Conclusiones clase 1 y 2: La trata de personas y la 
prostitución son actividades diferenciadas en relación 
con la libertad de movimiento y de identidad de las víc-
timas (como vimos más arriba), en la mayoría de los 
países además son actividades con un estatus legal 
diferente. Sin embargo para las personas explotadas 
sexualmente (principalmente mujeres) no siempre 
existen grandes diferencias en cuanto a la violencia 
sufrida. Una verdadera lucha contra la prostitución 
debería comenzar por erradicar las condiciones ma-
teriales que llevan a las personas a hacerlo. Para esto 
debería haber políticas reales contra la pobreza, pero 
además políticas de atención médica y psicológica se-
ria, además de techo y comida y formación profesional 
para que puedan dejar la prostitución. Por otra parte, 
mientras vivamos en una sociedad guiada por el lu-
cro y la ganancia, nada está exento de ser convertido 
en negocio que llene de plata los bolsillos de los em-
presarios. Si bien un debate más profundo (para una 
próxima secuencia didáctica) será el de por qué hay 

varones en todo el mundo que consumen prostitución, 
valen aquí las conclusiones volcadas para las clases 1 
y 2 de la PARTE 1 respecto de los consumidores. 

Nota histórica
En el estado surgido de la Revolución Rusa de 1917 (URSS), el 
primer estado obrero de la historia, se eliminaron inmediata-
mente y de cuajo todas las leyes que discriminaban a las mu-
jeres en el ámbito familiar, social, político y laboral. Se estable-
ció la igualdad entre el salario femenino y masculino, así como 
también medidas protectoras de las trabajadoras y lxs niñxs. 
Se estableció la igualdad jurídica en el matrimonio y entre el 
matrimonio y el concubinato, también para lxs hijxs naturales, 
la pensión por alimentos, el divorcio y el matrimonio civil. Se 
derogaron los privilegios ligados a la propiedad. Se estableció 
la legalidad y gratuidad del aborto en los hospitales públicos y 
se consideró un delito cobrar para practicarlo. La prostitución 
y su uso fueron descriptos como “un crimen contra los víncu-
los de camaradería y solidaridad” entre hombres y mujeres. La 
primera Constitución de la URSS (julio de 1918), reconoce a la 
mujer el derecho de votar y ser electa. En 1922 reconoce como 
legítima la unión de dos mujeres.
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