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ESI COMO HERRAMIENTA MEDIADORA Y PROMOTORA 
DE SALUD Y CUIDADOS
Zarco, Maximiliano Alfredo
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
El presente trabajo se da en el marco de la materia “Introduc-
ción a los Estudios de Género”, a cargo de la profesora Debora 
Tajer, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos 
Aires. El objetivo consistió en describir y analizar rasgos co-
munes de intervenciones exitosas por parte de agentes ESI en 
instituciones educativas de la Argentina, con el fin de dilucidar 
qué practicas son afines a una implementación eficaz de la ESI. 
Para esto se realizó una Descripción y análisis de la Educación 
Sexual Integral -ESI-, a partir de la puesta en dialogo de fuentes 
de distinta naturaleza -publicaciones en congreso, informes de 
organismos internacionales y normativas vigentes-. Se deduce 
que una implementación de la ESI exitosa consiste en: transver-
salidad, trabajo en equipo coherente con la evidencia científica 
actual en materia de educación, genero, salud y derechos hu-
manos, como también con el marco legal vigente actualmente 
en Argentina.

Palabras clave
Educación Sexual Integral - Genero - Salud - Cuidados

ABSTRACT
CSE AS A MEDIATING TOOL AND PROMOTER OF HEALTH AND CARE
This work is given within the framework of the subject “Intro-
duction to Gender Studies”, by Professor Debora Tajer, at the 
Faculty of Psychology of the University of Buenos Aires. The ob-
jective was to describe and analyze common features of suc-
cessful interventions by CSE agents in educational institutions 
in Argentina, in order to elucidate which practices are related to 
an effective implementation of the CSE. To this end, a Descrip-
tion and analysis of Comprehensive Sexual Education -CSE- was 
carried out, based on the dialogue of sources of different nature 
-publications in congress, reports of international organizations 
and current regulations-. It follows that a successful implemen-
tation of the CSE consists of transversality, teamwork consistent 
with the current scientific evidence on education, gender, health 
and human rights, as well as with the legal framework currently 
in force in Argentina.

Keywords
Comprehensive Sexuality Education - Gender - Health - Care

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo busca analizar, abordar y problematizar que 
aspectos de la diferenciación sexogenérica entre los géneros 
puede estar puesta en juego en el sistema educativo. Haciendo 
hincapié en la Educación Sexual Integral, su aplicación -o no-. 
Para esto, es necesario esclarecer la importancia de la ESI y la 
importancia de la escuela, como institución, al ser un dispositivo 
de subjetivación (Bleichmar, 2008; Bourdieu, 2000; Tajer, 2020). 
En este sentido, y en el marco de la materia “Introducción a 
los Estudios de Género”, a cargo de la profesora Debora Tajer, 
en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, 
se investigó sobre casos puntuales de intervenciones en varias 
escuelas argentinas. En estas escuelas se presentaron situa-
ciones de conflicto convivencial-institucional, en los cuales el 
uso de la ESI, por parte de los interventores y de la comunidad 
educativa, resulto ser una herramienta mediadora y promotora 
de derechos; lo cual responde a las políticas públicas de van-
guardia en materia de género, salud sexual, salud reproductiva 
y no reproductiva en argentina, así como también responde a las 
sugerencias y evidencia científica sobre estas temáticas (Bou-
cht, et al, 2021; Cahn et al, 2020; Ministerio de Educación de la 
Nación, 2021, 2022; Palumbo y Di Napoli, 2019; UNICEF, 2021).
Es así como se explorarán nociones sobre la educación, la sexua-
lidad, la salud y como estas tres se articulan en la socialización 
de la masculinidad y las masculinidades, así como también de la 
mujer y las feminidades. Resaltando la importancia fundamental 
de la ESI como herramienta de socialización de subjetividades, 
capaz de transformar y subjetivar masculinidades que logren es-
capar a los mandatos de género, masculinidades que logren ser 
más sanas, abiertas a ser cuidados, cuidar y cuidarse, tendiendo 
a la equidad de género (Bourdieu, 2000; Burin, 2000; De Keijzer, 
2013; De Stéfano, 2022; Díez-Gutiérrez, 2015; Tajer, 2020).
Para esto se tomarán diversos trabajos que, en su mayoría, fue-
ron realizados por equipos de investigación a cargo de, por un 
lado, la profesora Debora Tajer, por el otro, equipos a cargo de 
la profesora Cristina Erausquin. Estos trabajos están basados 
en experiencias, indagaciones, análisis e intervención institu-
cionales realizadas en distintas instituciones educativas. A su 
vez fueron ejecutados en el marco de proyectos de investigación 
del programa UBACyT, Practicas de Investigación, o de extensión 
universitaria de la facultad de psicología de la UBA. En la reali-
zación del análisis de evidencia se fueron articulando diversos 
autores del campo de la educación, de la psicología y de la so-
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ciología. Entre ellos autores tales como Tajer, Morgade, Segato, 
Fraser, Aspiazu, entre otros, que auxilian a desarrollar ciertas 
ideas claves para el discurrir del presente trabajo.

METODOLOGIA
Esta ponencia presenta una síntesis de evidencia tendiente a 
identificar variables comunes en intervenciones exitosas por 
parte de agentes ESI en instituciones educativas. Para ello, se 
tomó como material de análisis los diferentes trabajos realiza-
dos por los equipos de investigación -a cargo de, por un lado, la 
profesora Debora Tajer y, por el otro, equipos a cargo de la pro-
fesora Cristina Erausquin-. Estos trabajos están basados en ex-
periencias, indagaciones, análisis e intervención institucionales 
realizadas en distintas instituciones educativas. A su vez, la gran 
mayoría de los trabajos de investigación fueron ejecutados en 
el marco de proyectos de investigación del programa UBACyT, 
Practicas de Investigación, espacios de extensión universitaria, 
tesis de grado y posgrado en la facultad de psicología de la UBA. 
Estos tratan acerca de experiencias, indagaciones, análisis e in-
tervenciones institucionales realizadas en distintas instituciones 
educativas. Abarcando todos ellos un periodo que va desde el 
2016 al 2021. Estos fueron elegidos entre los trabajos publica-
dos en las memorias del Congreso Internacional de Investiga-
ción y Práctica Profesional en Psicología, desde el 2018 hasta el 
2021. Se consideraron relevantes los elegidos en este trabajo, 
ya que sirven de articuladores entre campo, practica y teoría.
Tras esto, se realizaron análisis, conclusiones e interrogantes 
en función de los materiales y fuentes consultadas. Se revisó el 
contenido de páginas web, tales como UNICEF, Educ.ar, Progra-
ma Nacional de ESI, Ministerio de Salud, entre otras, destinadas 
a compartir información sobre la ESI y temas afines. También 
se usaron, como motor de análisis, los distintos trabajos de in-
vestigación y análisis sobre la situación actual de la Argentina, 
en materia de ESI, genero, cuidados, salud, etc. Así también, 
como fuente de asesoramiento, se tomó el marco legal vigente 
actualmente en la argentina -la Ley de creación del Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable N° 25.673, 
la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes N° 
26.061, la Ley de Educación Sexual Integral N° 26.150, Ley de 
Educación Nacional N° 26.206, la Ley N° 26.485 de protección 
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales, la Ley de modificación al Matrimonio Civil N° 
26.618, la Ley de Identidad de Género N° 26.743, la Ley Educar 
en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género 
N° 27.234, la Ley Micaela N° 27.499, la Ley de Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo N° 27.610, la Resolución CFE N°45/08, la 
Resolución CFE N°340/18, y la Resolución del Ministerio de Edu-
cación Nacional N° 1.789 de creación del Observatorio Federal 
de la ESI y las múltiples suscriciones de la nación argentina a 
las distintas Convenciones y Pactos Internacionales, elevándolos 
a estos a rango constitucional (Resolución N°419/22, 2022)-. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
Las instituciones a las cuales se refieren las publicaciones del 
corpus están ubicadas principalmente en GBA y CABA -aunque 
algunas pocas están dispersas por el interior del país-. En su 
mayoría son escuelas estatales, pero también las hay privadas 
y/o católicas. En su mayoría, los casos son del nivel secundario.
Engestrom (2001) comprende a los sistemas como comunidades 
con múltiples puntos de vista, tradiciones, costumbres e intere-
ses. En este sentido, en los distintos trabajos se repite la men-
ción de encuentros de capacitación como una instancia positiva 
y enriquecedora. Estos pueden verse como momentos en los que 
se intercambian diferentes vivencias, estrategias de trabajo y 
saberes, desde diversos puntos de vista, sobre la ESI. Dentro de 
esta lógica de encuentro, las instituciones educativas conforma-
rían un espacio seguro, en el que se construyen y negocian re-
presentaciones, poderes y mitos que se comparten al momento 
de implementar la ley. Al momento de pensarse los problemas 
e intervenciones, lo más característico es la actuación y cons-
trucción conjunta e interdisciplinaria del problema y del posterior 
accionar. Además, se adjudica el éxito de las intervenciones a las 
competencias de les interventores y la articulación lograda de 
estos con la comunidad de práctica (Wenger, 2001).
Tras los análisis, críticas y formulaciones teóricas por parte de 
los feminismos, la comunidad LGTBQ+ y otras disidencias, a los 
modelos educativos existentes entre los años 50 a los años 90, 
se puede construir o plantear un modelo alternativo al normativo 
heterosexual, patriarcal, binario, reduccionista, segregador, mo-
ral, y biologicista, que rige en los ámbitos educativos, incluso hoy 
en día (Morgade, 2006). Tomando a la filósofa política estadouni-
dense Nancy Fraser, y aggiornando sus ideas -Redistribuciones, 
Reconocimientos e interseccionalidad-, al tema abordado, se las 
podrá utilizar a estas como un lente potente a la hora de anali-
zar el papel de la ESI en la escuela argentina hoy. Primero, hay 
que identificar un eje de injusticia que es paradigmático y que se 
ponen en juego en el género: la injusticia socioeconómica -la ex-
plotación, la desigualdad económica y la privación- y la injusticia 
cultural/simbólica -dominación cultural, la falta de reconocimien-
to y de respeto-. Además, este tipo de injusticia se puede ver 
conjugada con otras -clase social, raza, religión, etc.-, al punto 
tal que se refuerzan dialéctica y recíprocamente (Fraser, 2000).
En lo que respecta al sostenimiento del machismo, se puede 
ubicar al androcentrismo -enaltecimiento de la masculinidad- 
como promotor de la injusticia de género; así como también el 
sexismo cultural -desprecio por todo lo leído como “femenino”-. 
En cuanto al género, este es definido como la institucionaliza-
ción arraigada de la diferencia sexual, producto de la distinción 
edificada socio-históricamente entre varones y mujeres; dife-
renciación en sus derechos y restricciones de tipo formal e in-
formal, encontrando su basamento y legitimación en las diferen-
cias sexuales (Tajer, 2020). Esta diferenciación injusta que viven 
las mujeres y feminidades, por el hecho de ser socialmente 
feminizadas, también estructura la división-distribución del tra-
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bajo -remunerado y no remunerado; trabajo productivo y trabajo 
reproductivo-doméstico- (Fraser, 2000; Okin, en Aspiazu, 2013).
Es así como se proponen dos dimensiones políticas a ser ar-
ticuladas respetando los derechos humanos: redistribución y 
reconocimiento. El primero de estos conceptos consiste en una 
reestructuración político-económica. El segundo se basa en un 
cambio cultural-simbólico; lo que conlleva un reconocimiento y 
una reevaluación dinámica de las identidades menospreciadas 
y de sus producciones culturales (Fraser, 2000). Sobre los al-
cances de este último es donde tiene lugar la Educación Sexual 
Integral -ESI-, como modelo educativo que habilita la construc-
ción de vínculos responsables, plurales y solidarios, promovien-
do la perspectiva de género y diversidad en las trayectorias edu-
cativas con un enfoque de derechos humanos que contribuye al 
desarrollo de instituciones libres de violencias (Ley N° 26.150, 
2006; Ley N° 27.234, 2015). Es así que la ESI surge como res-
puesta al mecanismo que es intrínseco de la escuela formal, 
aquel que reproduce desigualdades sociales, a la vez que tam-
bién produce determinadas subjetividades -cuerpos, sexualida-
des e identidades, existenciarios-, ya sea por acción, omisión, 
o moralización, así como también la prohibición, negación, 
ridiculización o estigmatización de las disidencias (Morgade, 
2006; Tajer, 2020). Ante escenarios como estos se hace menes-
ter construir soluciones transformadoras, que permitan formar 
a las generaciones futuras para poder vivir en comunidad, de 
manera más justa, promoviendo más y mejor democracia, ro-
busteciendo los Derechos Humanos (Ministerio de Educación 
de la Nación, 2021, 2022); brindando soluciones que tiendan a 
corregir injusticias a través de la reestructuración del sistema 
subyacente que las (re)produce (Boucht, et al, 2021, Bourdie, 
2000; Fraser, 2000; Palumbo y Di Napoli, 2019; UNICEF, 2021).
A lo largo de los últimos años, ha habido en Argentina una serie 
de normativas tendientes a mitigar y revertir la violencia motiva-
da por las desigualdades de género (Resolución CFE N°419/22, 
2022). En este caso, se pone el foco en la Ley Nacional número 
26.150, de ESI, como una búsqueda de respuesta a tales des-
igualdades. La ESI exige el abordaje de la sexualidad y otras te-
máticas relacionadas desde la articulación de aspectos biológi-
cos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. También implica 
el desarrollo de conocimientos sobre el cuidado del cuerpo, la 
valoración de emociones y sentimientos, el cultivo de acciones 
asociadas a la solidaridad, el respeto, el amor y la integridad de 
las personas, así como al conocimiento de los derechos relacio-
nados con la sexualidad en pos de su ejercicio (2006). En este 
sentido, se espera que los establecimientos educativos lleven a 
cabo acciones que contribuyan al cumplimiento del Programa 
Nacional de ESI (2012), adaptando los lineamientos al contexto 
en el que tiene lugar la propia práctica de enseñanza pertinente 
a cada nivel y contexto sociocultural en el que se desenvuelve. 
A partir de esto, la ESI se comprende también como una ma-
nera de analizar e intervenir sobre situaciones cotidianas del 
escenario educativo, y deviene un instrumento de subjetivación 

potente. La ESI como herramienta mediadora, atiende al en-
cuentro y ejercicio de la sexualidad adolescente en términos de 
placer y el cuidado mutuo (Bleichmar, 2008; Boucht, et al, 2021; 
Ministerio de Educación de la Nación, 2021, 2022; Morgade, 
2006; Tajer, 2020).
Desde una perspectiva de políticas preventivas y de promoción 
de la salud, para construir la equidad de género desde la escue-
la es preciso enseñar cuidando, enseñar a cuidar y politizar la 
sexualidad (Cahn et al, 2020; De Keijzer, 2013). Se trata de un 
enfoque que no se agota en dimensiones estrictamente educa-
tivas o de promoción de la salud, sino que aborda la sexualidad 
de manera integral e incorpora la complejidad y multiplicidad de 
dimensiones que esta implica -discursos y prácticas educativas, 
emocionalidad, deseo, placer, etc.- (Cahn et al, 2020; Morgade, 
2006; UNICEF, 2021). Se propone una concepción no sexista de 
los cuerpos y de los vínculos: a través de la ESI se exponen y 
derriban prácticas y creencias propias de la sociedad patriarcal, 
donde lo masculino y lo femenino se definen en oposición, de 
manera acotada. Este gesto de impulsar “otra pedagogía” es ir 
en contra de las expectativas de rendimiento y comportamiento 
diferenciados por género (Burin, 2000; De Stéfano, 2022; Díez-
Gutiérrez, 2015), lo cual permite desnaturalizar la violencia co-
tidiana a la cual está sujeta la sexualidad y los seres sexuados. 
Ello despojaría a la violencia de su autoridad política de silen-
ciamiento o sus pedagogías del closet, y pondría en evidencia el 
curriculum oculto (Morgade. 2006; Torres, 1998).
La necesidad de la distribución de los cuidados hoy en día se 
presenta de manera urgente. Se vuelve menester elaborar pro-
puestas que promuevan una redistribución, lo más igualitaria 
posible, de los tiempos de trabajo y cuidados (Aspiazu, 2013; 
Díez-Gutiérrez, 2015; Fraser, 2000). En las escuelas intervenidas, 
las distintas formas que tomaron las expresiones del malestar 
de les estudiantes, convocaba a les adultos a ocupar un rol de 
protección, acompañamiento y no ser cómplices de los silen-
cios/negaciones que sostenían las violencias. Le correspondía 
a la institución escolar generar espacios educativos seguros, 
no en el sentido neoliberal, asociados a la punición, limitando 
las problemáticas a lo individual sino en el sentido de asumir la 
responsabilidad ética y política como adultxs del cuidado de la 
vulneración de los devenires adolescentes (Ley N° 26.061, 2005; 
Ley N° 26.485, 2009). Se infiere que los jóvenes, de las escuelas 
intervenidas, valoran la existencia de la ESI, pero no ven satisfe-
chas sus expectativas respecto al modo en que es abordada, al 
mismo tiempo que plantean su interés en hablar sobre salud y 
sexualidad. Esto es de vital importancia, ya que habilita un cues-
tionamiento, principalmente de los varones sobre su propio papel 
en juego en los cuidados, de ellos y de otres (Burin, 2000; De 
Stéfano, 2022; Díez-Gutiérrez, 2015; Tajer, 2020).
Se sabe muy bien que el sujeto requiere de cuidados de otros 
y otras para su bienestar físico, psicológico y social, así como 
también necesita integrar redes sociales comunitarias que con-
tengan y canalicen, asignando identidad y sentido a los sujetos, 
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pero que también involucren tareas específicas de cuidado (Eli-
zabeth Jelin, en Faur 2017). A su vez, se entiende que cuidados 
implican un lazo afectivo-emocional, habitualmente recíproco, 
entre quien brinda los cuidados y quien los recibe; el primero, al 
sentirse responsable por el bienestar del segundo, se interesa 
por este (Hochschild, 2008, en Aspiazu, 2013). Es por esto por 
lo que se vuelve necesario dilucidar propuestas de transforma-
ciones institucionales, que promuevan la gestación de múltiples 
espacios de cuidado, que impulsen diversos y mutuos recono-
cimientos, en el marco de participaciones democráticas (Okin, 
1989, en Aspiazu, 2013; Elizabeth Jelin, en Faur 2017). En este 
sentido, las políticas actuales caracterizan a la educación como 
un bien social el cual, el cual se debería abordar de manera es-
pecializada, reforzando los vínculos que humanizan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (Disposición N° 76, 2008).
A pesar de lo ya expuesto, cuando se trabajaron temáticas re-
lacionadas con la sexualidad dentro del ámbito de las escuelas 
intervenidas, entraron en tensión diferentes posiciones teóricas 
e ideológicas acerca de los “cómo”, “qué” y “quienes” deberían 
ponerse en juego al implementar la ESI. Pero, tras las inter-
venciones de los equipos, como “agentes ESI”, se comienza a 
considerar al aula, la escuela, la comunidad como espacios de 
intervención y no como un gabinete cerrado sobre sí mismo; 
teniendo como fruto intervenciones de carácter psico-socioedu-
cativa. Se piensa en términos de una orientación colaborativa, 
simétrica, preventiva, apoyada en fortalezas y potencias a des-
cubrir y a construir, al tomar, pero la vez, al ser parte de un 
proceso participativo grupal, colectivo, entramado en lo común 
y enriquecido por las diferencias; esto es entender que contex-
to/situación están unidos inseparablemente a la persona que 
aprende, a los agentes educativos y a las condiciones que habi-
litan experiencias educativas, en el sistema de crianza o escolar 
(Erausquin, 2014, 2019; Tajer, 2020, Wenger, 2001).
Lo que se piensa acerca del aprendizaje influye en la manera 
de reconocerlo y en lo que se dice sobre él -como individuos, 
comunidades u organizaciones-. Por lo que se propone que en 
estas comunidades de práctica se discutan, negocien y com-
partan las creencias del mundo, formaciones discursivas, mitos 
sociales, teorías científicas, y practicas históricas que institu-
yen en los sentidos y sujetos involucrados (Bleichmar, 2008; 
Burin, 2000; Fernández, 1993; Tajer, 2020; Wenger, 2001). Se 
puede pensar que los estudiantes de las intervenciones insti-
tucionales realizadas encuentran en la escuela un lugar en el 
cual sus dudas respecto a la sexualidad son alojadas. Ya que 
se destaca que hayan surgido, por parte de ellos -como de las 
familias y profesores-, preguntas y respuestas en torno a te-
máticas como violencia, consentimiento, identidad de género y 
diversidad sexual, y el anhelo de tener ESI, antes y mejor. Estas 
intervenciones suman múltiples voces, arrojando resultados in-
teresantes que abren el panorama para poder seguir analizando 
y pensando sugerencias, sumando herramientas que puedan 
tender a expandir y optimizar la forma de implementar la ESI en 

el colegio, por fuera de una lógica adultocentrista y que a su vez 
sea solidaria con una perspectiva de salud integral.
Es interesante traer aquí las palabras de Meirieu (2013), quien 
propone un enfoque estratégico a través de la metabolización 
pedagógica de conflictos, es decir, transformar positivamente la 
violencia en algo que no sea violencia destructiva. Esto implica 
que la escuela se posicione en un lugar habilitante, fundador, 
logrando que el alumno descubra la ley en el sentido antropoló-
gico; ya que, sólo si se suspende la violencia, es posible discutir. 
Acercándose a la conclusión de este escrito, se puede pensar 
que la función irremplazable que debe cumplir la escuela es la 
de producir subjetividad (Bleichmar, 2008). Porque una escue-
la que no apoya y acompaña a los más desfavorecidos, en la 
apropiación de herramientas, para elegir algo de su vida, de su 
futuro; una escuela que no los ayuda a hacer elecciones acerca 
de su vida personal y profesional, tampoco los va a formar para 
que luego hagan elecciones políticas y ciudadanas por sí mis-
mos (Meirieu, 2013).

CONCLUSIONES
El análisis permite ubicar un funcionamiento institucional que 
da cuenta de una implementación de ESI transversal, cumplien-
do con la currícula vigente. Además, se considera que la plu-
ralidad de espacios en los cuales se trabaja la ESI -encuentros 
entre agentes, talleres, asignaturas, etc.- refuerza y sostiene 
una implementación abierta a la multiplicidad de voces. Esto 
es gracias a que les integrantes de las comunidades de prac-
tica pudieron reconocer sus fortalezas y potencialidades, y a 
partir de estas, tomar las propuestas de los equipos intervento-
res, reflexionando críticamente sobre sus prácticas, se logró la 
apropiación de algunas propuestas/herramientas y la construc-
ción de otras nuevas. A partir del entrecruzamiento de contex-
tos, prácticas y análisis de las contradicciones, puede generar 
nuevas herramientas a través del intercambio (Erausquin 2014, 
2019). A raíz de estos casos, se deduce una implementación de 
la ESI caracterizada por la transversalidad, el trabajo en equipo 
y la coherencia con los valores-espíritu del marco legal vigente 
actualmente en argentina en materia de educación, salud y de-
rechos. Esto es promovido desde y por la comunidad de practica 
tras la intervención de expertos en el tema y el cumplimiento 
del rol de estos últimos como “referentes de ESI” (Ministerio de 
Educación de la Nación, 2022).
También se termina de concluir que las instancias posteriores 
a la intervención -instancias de revisión y/o devolución- abren 
interrogantes respecto a la eficacia de la implementación de 
la ESI de manera actual. Ya que estos casos son puntuales y 
exitosos, en su mayoría, pero no es el caso de la mayoría de 
las instituciones educativas actualmente. Se propone entonces 
que, quizás, una construcción horizontal, situada y comunita-
ria de herramientas vinculadas a la implementación de la ESI, 
podría resultar más eficaz a la hora de conmover las subjeti-
vidades que debieran aprender-enseñar la ESI, en particular 
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aquellos socializados como masculinidades. La propuesta que 
traen estos tipos de intervenciones viene a interpelar y sembrar 
preguntas en cuanto al rol de les docentes, el cuerpo docente 
y sus sexualidades, ampliando el foco, ya no solo puesto en les 
estudiantes, sino también en todo aquel que ocupe un espacio 
dentro de la institución educativa. Comprendiendo que el efecto 
de construcción de identidades, propio de la escuela, también 
construye identidades docentes; tales como “la señorita maes-
tra heterosexual”, como también produce incomodidades tales 
como las que surgen cuando hay un agente psicoeducativo va-
rón en primaria o nivel inicial, o alguna persona con identidad 
disidente (Morgade, 2006).
Por último, teniendo en cuenta el carácter relacional entren los 
géneros y la necesidad de historizarlos para desautorizarlos, 
se van produciendo cambios en las feminidades y las mascu-
linidades. Es en las instituciones educativas donde se propone 
comenzar un proceso de trabajo des- y re-constructivo de los 
existenciarios que allí se alojan, descentrando las diferencias, 
permitiendo la reversibilidad de las alteridades, autorizar nue-
vas formas de subjetividad fomentadas desde la pluralidad de 
idénticos y la diversidad de diferencias (Fernández, 1993). Solo 
así se alza la posibilidad de trastocar las subjetividades de ma-
nera tal que se las habilite a considerarse plurales, en tránsito 
perpetuo, en gerundio, cambiando, deviniendo en algo que po-
dría incluso ya no ser ni feminidad ni masculinidad, no sabiendo 
qué se es, pero ir siendo (Wayar, 2018).
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