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Los artículos de este libro son una versión reformulada y ampliada de las 
intervenciones orales en las Jornadas del Centro Interdisciplinario de Inves-
tigaciones en Género (CInIG) realizadas en tres paneles en mayo de 2021; 
enriquecidas tanto con los intercambios que allí surgieron como con comen-
tarios y sugerencias durante la edición para su publicación. Cada parte del 
libro mantiene el espíritu que los organizó en las Jornadas. El primer apar-
tado se corresponde con los lineamientos del panel de Educación, género y 
sexualidades: desafíos en tiempos de pandemia. El segundo, Pensar el trabajo 
hoy, se teje entre los recorridos históricos y conceptuales de la relación de 
trabajo y género. El tercero repone el panel Feminismos desde los territorios: 
disputas de sentido y estrategias de lucha. Este conjunto de reflexiones sobre 
nuestra realidad toma las experiencias muy nutritivas que los equipos de in-
vestigación, gestión y extensión vienen desarrollando tanto en el CInIG como 
en otros espacios institucionales de nuestro país y de América. 

En un contexto muy difícil que nos coloca ante la angustia de la muerte, la 
finitud de la vida, de manera cotidiana y palpable, donde duele el espíritu, 
donde las emociones nos desbordan y hay que seguir y, a veces, no sabemos 
cómo, cada capítulo nos invita a pensar la sociedad y a pensarnos en esa so-
ciedad y en esas relaciones que estamos construyendo, a permitirnos equi-
vocarnos y aceptar que, también, de esos errores –de la inexperiencia, de 
lo sobrepasadas que podemos estar, de lo que sea pues es parte de nuestra 
humanidad– también tenemos aprendizaje. Nos invita a pensar que necesi-
tamos seguir transformando una realidad que, efectivamente, nos reclama, 
nos exige que estemos permanentemente actuando sobre ella, porque es 
nuestra propia supervivencia vital la que está en juego en términos de clase, 
en términos etáreos, en términos corporales, en términos de género. Esta es 
la complejidad de la trama de la vida que estamos tratando de pensar, en un 
momento muy difícil, pero donde tenemos que encontrar la manera de que 
nuestra voz siga cantando. 

Una voz que dice feminismo de distintos modos, desmontando hegemonías 
conocidas, desplazándolas, interpelándolas. 
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Un zoom en ESI: texto y contexto de 
viejas y nuevas normalidades

Jesica Baez1

Entre normalidades: ESI y contexto

En este artículo,2 me interesaba explorar en cómo la Educación 
Sexual Integral (ESI) es en su acción un ejercicio de hacer tex-
to el contexto.3 Me refiero centralmente al vínculo entre la vida 
cotidiana en sociedad y aquello que se va construyendo como 
insumo de abordaje escolar: ¿en qué medida aquello que acontece 
socialmente dialoga con el transcurrir de la escuela? Esta pregunta 
que permeó en buena medida un lugar en el debate pedagógico 
se inscribió en un registro extendido durante el 2020/2021 con la 
circulación de un virus no conocido que motoriza una pandemia 
a nivel mundial.

La experiencia de vivir estos tiempos con un virus que parece 
poner en riesgo las formas habitabilidad humanas que conocía-
mos nos muestra ciertos rasgos de vulnerabilidad que nos afec-
ta a todxs.4 Con el transcurrir de los meses lo que resultó muy 

1. Doctora en Ciencias de la Educación por la Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires. Investigadora asistente en CONICET. Profesora en 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de 
La Matanza y Universidad de Tres de Febrero. 

2. Agradezco la invitación a ser parte de este evento académico que, en lo per-
sonal, ha tenido una historia muy formativa y como espacio de intercambio con 
colegas. Me es un honor ser parte de este conversatorio y abrir la pregunta por los 
tiempos que nos tocan vivir junto a lxs colegas que son parte de este encuentro.

3. Las reflexiones que comparto en este texto se nutren del intercambio 
que sostenemos en el colectivo Mariposas Mirabal de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA. 

4. Recupero aquí lo expresado por Judith Butler (2020, p. 60): “El virus no dis-
crimina. Podríamos decir que nos trata por igual, nos pone igualmente en riesgo 
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notorio es que este afectarse era profundamente desigual según 
los recursos económicos, el sexo-género, el lugar de residencia, 
entre otros marcadores sociales. El contexto pone en evidencia la 
experiencia desigual de las personas no como efectos individuales 
sino como forma de estructuración social demandando expuestos 
las aristas más nocivas del capitalismo, el patriarcado y la colo-
nialidad. Estas desigualdades sociales son parte de la normalidad: 
“nuestra vida normal es una vida profundamente desigual don-
de la jerarquización, vulneración y exclusión son características 
básicas”. En un escrito anterior, junto con Paula Fainsod (Báez 
y Fainsod, 2020), hacíamos referencia a cómo en estas vulnera-
ciones se expresan de modo singular en la experiencia vital de 
mujeres, disidencias, adolescentes y niñxs.

¿Qué tiene de novedoso esta nueva normalidad y qué cuestiones 
son tan resistentes de la vieja normalidad que hacen que esta vida 
sea normal? ¿Estamos viviendo una nueva normalidad? ¿Es la 
misma normalidad en una versión ampliada y aumentada? ¿Cuál 
es la vida normal de mujeres, disidencias, adolescentes y niñxs?

Estas preguntas invitan a entrelazar la ESI en tanto dispo-
sitivo que viene produciendo saberes y experiencias en pos de 
desarmar la normalidad como forma de estructuración social. 
La ESI centra su mirada sobre lo abyecto, sobre quienes que-
dan excluidxs, sobre las formas de vida que son vulneradas, no 
reconocidas, silenciadas, ocultadas. El contexto de pandemia nos 
convoca abrir un debate social-pedagógico sobre la normali-
dad, la ESI desde hace unos años viene construyendo una crítica 
sobre la normalidad en pos la transformación social. 

Ahora bien, ¿Qué nos ofrece la Educación Sexual Integral 
para atravesar este momento que nos toca vivir? ¿Qué aportes 
despliega la Educación Sexual Integral para interpelar estos tiem-
pos que viran entre el aislamiento y el distanciamiento social? 
Esta pregunta tiene como revés poder alojar los interrogantes 

de enfermar, perder a alguien cercano y vivir en un mundo de inminente amenaza” 
pero también advirtiendo cómo, con el correr de los meses, las formas conocidas de 
socializar con otrxs fueron foco de atención por los “riesgos de contagio”. 
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que el contexto instala hacia la ESI. El espacio entre lo que pone 
en disposición social-publica la ESI en la medida que lo nom-
bra y lo aborda y aquello que potencialmente podría impulsar en 
tanto que interpretamos este contexto construye un intersticio 
poco cómodo pero que, al mismo tiempo, parece ser un mojón 
precariamente estable desde el cual situarnos.

La Educación Sexual Integral se fue configurando como una 
caja de herramientas que desde la sanción de la ley en el 2006 y al 
mismo tiempo fue brindando definiciones respecto qué es la ESI. 
Sin dejar de lado que aún resulta un desafío la implementación 
en todo el sistema educativo, en el transcurrir de estos 15 años 
se fue construyendo y dotando de sentidos qué entendemos por 
Educación Sexual Integral. La ley nacional (así como las jurisdic-
cionales), la posterior puesta en marcha del Programa Nacional 
de ESI, la consolidación de lineamientos curriculares comunes, la 
producción de materiales que apoyen su enseñanza, así como la 
Resolución 340/18 conforman un recorrido discursivo centrado 
en la selección de cuál es su contenido en términos curriculares. 
A su vez, los movimientos feministas/disidencias y la concreción 
de experiencias pedagógicas en ESI fueron tensando esos sentidos 
corriendo sus fronteras, incorporando temas y reconceptualizando 
otros. En otras palabras, fueron extendiendo horizontes y dispu-
tando sentidos.

Un zoom y hacer zoom: enfoque de la ESI y el ejercicio 
de enfocar la ESI

En el 2020/2021, la palabra Zoom inundó nuestras charlas como 
docentes. La virtualización forzada que atravesamos llenó nuestro 
vocabulario de nuevas palabras: zoom, meet, sincrónico, asincró-
nico, tareas por whatsapp5. Nos convocó a pensar en nuestrxs estu-
diantxs, en las posibilidades concretas de conexión a internet, del 

5. Me refiero a entornos digitales que permitieron la realización de encuen-
tros sincrónicos como zoom o meet o bien habilitaron el envío de audios, fotos, 
videos e hilos con contenido escolar como Whastapp.

44



acceso real a dispositivos como computadores, tablet o celulares. 
¿Cómo transitan/transitaron nuestrxs estudiantes estos tiempos?

Esta pregunta, me invita a situar la ESI en dos sentidos. En 
primer lugar, como un zoom que hace inteligibles dimensiones 
vitales poco transparentes y, en segundo lugar, como ejercicio de 
hacer un zoom sobre un horizonte incierto.

La ESI fue construyendo un un marco crítico de inteligibili-
dad del contexto en el que vivimos en la medida que nos ofrece una 
perspectiva que problematiza la naturalización de la cotidianidad 
motorizando la tarea de desarmar las estructuras de desigualdad 
que construye la normalidad. La ESI nos permite ver en la medida 
que nombra situaciones, aspectos y/o procesos que atraviesan la 
vida, lo humano, los cuerpos, las sexualidades. La producción de 
contenidos en torno a la ESI, en estos 15 años, nos ofrece for-
mas concretas de interpelar nuestro presente. Este zoom sustantivo 
recupera una caja de herramientas centralmente curriculares que 
permiten ver el contexto y producir un texto de él.

¿Qué dimensiones sustantivas nos permitió ver la ESI de 
estos tiempos?

En primer lugar, cómo esas desigualdades eran violenta-
das y vulneradas y que los espacios domésticos son para muchxs 
mujeres, niñxs, adolescentxs y GLBTI espacios no seguros. El 
“Quedáte en casa” como estrategia de cuidado sanitario no era 
universalizable.Un aspecto notorio característico del 2020 fue el 
aumento de los feminicidos y los travesticidios. Eso es la punta del 
iceberg para poder ver las violencias de género de cómo se vulne-
ran los derechos de las personas en relación a cómo ven sus cuer-
pos y sus sexualidades. Por ejemplo, el Observatorio “Ahora sí nos 
ven” contabilizó que de enero a octubre de 2020 se produjeron 
los 223feminicidios,6 el Observatorio de los Crímenes de Odio 
FALGBTl, entre enero y junio, midió 69 crímenes de odio en el 
colectivo.7 Hoy nos seguimos preguntando dónde está Tehuel.8 

6. Más información en Castro (2020).
7. Más información en Federación Argentina LGBT (2020). 
8. Me refiero al caso de Tehuel, un joven trans que el 11 de marzo de 2021 

salió de su domicilio a una entrevista de trabajo y nunca más volvió. Con el 
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Esto nos marca un escenario muy particular donde la ESI 
nos permite conceptualizar esa violencia de género, donde tam-
bién nos permitió tener una mirada crítica a las estrategias de 
cuidado advirtiendo la complejidad frente a los supuestos homo-
geneizantes, a las nociones tradicionales de familia y la concep-
ción de cuidado. En muchas ocasiones la familia no es el lugar. 
Complejizar la mirada en torno a lo doméstico, lo familiar, el 
cuidado y dar cuenta de los escenarios de violencia/vulneración 
de derechos es una dimensión de la ESI.

Una segunda dimensión potente es la problematización de la 
división entre público y privado, entre la vida doméstica, la vida 
pública, la vida íntima. La ESI aporta una mirada crítica a estas 
construcciones. Durante el 2020 la ESI nos brindó argumentos 
para dar respuestas no lineales frente a la experiencia de transi-
tar en el sistema educativo entre la presencialidad y la virtuali-
dad. Podríamos traer varios ejemplos, pero me voy a detener en el 
pedido de “prender la cámara” cuando nos encontramos en el aula 
virtual. La ESI parte de comprender a lxs estudiantes como suje-
to de derecho y reconociéndolos con experiencia, saberes y afec-
tos. La ESI sitúa el respeto y la confianza como parte del vínculo 
pedagógico. Desde este marco el no prender la cámara permite 
múltiples lecturas: las posibilidades de hacerlo, el irrumpir en la 
vida íntima, la vergüenza, la simultaneidad de la vida en el hogar.

Y finalmente, la Educación Sexual Integral nos permitió 
ver en profundidad el cuidado, las tareas y el trabajo. La división 
sexual del trabajo es una categoría central en la Educación Sexual 
Integral. En el contexto de pandemia, la distribución de tareas en 
los hogares, ver el acompañamiento a la escolarización, las tareas 
domésticas, el sostén de los afectos quedó expuestas en muchos 
hogares. En un Estudio sobre el impacto de la COVID-19 en los 
hogares del Gran Buenos Aires realizado por el INDEC (2021), 
de agosto a octubre del 2020, se advierte que 7 de cada 10 muje-
res afirmaban que esas tareas habían quedado a su cargo.

transcurrir de los días, la pregunta por ¿Dónde está Tehuel? comenzó a visibili-
zar el caso. Más información en de la V (2021).
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Ahora bien, también me interesa explorar cómo la ESI es un 
hacer zoom hacia un horizonte incierto que nos obliga a ejercitar 
el enfocar, desenfocar, volver figura el fondo y re-ejercitar esa 
imagen que logramos. Este hacer zoom no tiene definiciones a 
priori, nos permite extender esa mirada para ampliar ESI y Pan-
demia, texto y contexto. La Educación Sexual Integral es, enton-
ces, una ocasión para dar lugar a aquello un poco difuso, habilitar 
los desafíos y recorrer sentidos. 

La ESI hace zoom en temas que la Educación Sexual Inte-
gral viene abordando de manera “más sostenida” y nos permite 
hacer del contexto un texto que abordar con nuestrxs estudian-
tes. La ESI, también, es el ejercitar el zoom que nos permite 
alojar las aperturas, abrir puertas inesperadas y dotar de sentidos 
heterogéneos. La ESI nos permite volver a leer lo pedagógico y 
particularmente desde la pedagogía feminista.

Inscripciones momentáneas

Por último, a modo de cierre, quisiera pensar cuatro inscripciones 
de la ESI en el recorrido que fuimos describiendo. Una primera 
inscripción para situar la ESI es comprender que toda educación 
es sexual9 y con ello advertir que las políticas educativas se inscri-
ben en terrenos no neutrales donde se ponen en juego políticas 
con el cuerpo, las sexualidades, los géneros, las identidades. 

Una segunda inscripción que trae la ESI es el cambio en la 
concepción de los sujetos. La ESI reconoce a los sujetos como 
sujetos de derecho, especialmente pensando en la categoría de 
identidad, autonomía, igualdad, diferencias y principalmente en 
disputa con la idea de sujeto tutelado. Un sujeto tutelado, regu-
lado, la ESI abre la puerta también al sujeto del deseo. En este 
contexto donde estamos rodeados por discursos sanitarios es 
interesante abrir el interrogante ¿cómo nos hablan? ¿cómo suje-
tos tutelados, sujetos del derecho o sujetos del deseo?

9. Recupero aquí lo trabajado en Morgade (2011). 
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Otra inscripción que abre la Educación Sexual Integral 
es discutir la noción del conocimiento entendido como cono-
cimiento universal, fundado en verdades, universal. La ESI se 
emplaza en un territorio, con actores y saberes, el conocimiento 
situado se torna una apuesta.10

Y, finalmente, una cuarta inscripción que motoriza la Educa-
ción Sexual Integral es revisar los modos de vínculo, la empatía, 
la corporalidad frente a las pedagogías tradicionales que se sos-
tienen sobre la división cuerpo/mente, saber/no saber, docente/
estudiante.

La ESI en definitiva nos brinda herramientas que comple-
jizan nuestra lectura sobre lo que se presenta como normalidad 
develando las desigualdades sociales generizadas. Nos permite 
construir preguntas para problematizar estas viejas y nuevas nor-
malidades, reconocer continuidades y su expresión de maneras 
remixadas, aggiornadas, aumentadas. 

La ESI nos potencia nuestras formas de intervención peda-
gógica en estos tiempos, donde el discurso pedagógico se encuen-
tra interpelado por: el discurso sanitario, el cuidado y saberes. La 
ESI nos permite interrumpir miradas lineales y habitar algunas 
incomodidades. De alguna manera me parece que la Educación 
Sexual Integral nos permite pensar en las potencias de la escuela 
y principalmente en cómo las instituciones pueden ser un aporte 
hacia la justicia de género en un sentido muy amplio y un espacio 
que apuesta a la construcción colectiva de cómo vivir lo mejor 
posible los tiempos tan dolorosos que nos tocan atravesar. 

En ese recorrido quería compartir con ustedes estas reflexio-
nes que son inciertas, que son pensadas en estos momentos, des-
de un equipo que nos venimos preguntando cómo pensarnos y 
cómo la Educación Sexual Integral puede ser sostén para vivir lo 
mejor posible esto que nos toca vivir. 

10. Una profundización sobre este eje es presentada por González del 
Cerro (2018). 
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