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Consejerías 
en derechos sexuales y reproductivos 

en el ámbito de la salud pública

10 años de 





Este material utiliza la letra “x” en sus textos con el objetivo de hacer visibles las diversas identidades de 
género (femeninas, masculinas, trans y no binarias) y no apenas el “universal masculino”. Se trata de un 
recurso gramatical y una estrategia disruptiva para evitar y también denunciar el uso del lenguaje sexista.

Podés descargar este material en:
www.unc.edu.ar/extension/genero

¹ La Cámara de Senadores aprobó, el 22 de octubre de 2008, un proyecto de ley para hacer efectivo el uso del lenguaje no sexista en la administración 
pública nacional, de la cual esta universidad es parte. Desde entonces, numerosas instituciones educativas adhirieron al uso del lenguaje inclusivo.
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Los derechos sexuales promueven la toma de decisiones 

autónomas sobre la sexualidad y garantizan a las 

personas el derecho a la realización y expresión de la 

sexualidad, sin coerción o violencia.

Los derechos reproductivos promueven la capacidad de 

cada persona de decidir tener o no hijxs, el número y el 

momento. También, el acceso a método anticonceptivos, 

a servicios adecuados de fertilización asistida y a servicios 

de salud pre y post embarazo.
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Programa Nacional de Salud Sexual 
y Procreación Responsable 

Derechos de padres e hijos 
durante el proceso de nacimiento 
(parto respetado)

Anticoncepción quirúrgica 
(ligadura tubaria y vasectomía)

Protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres

Protección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes

Ministerio de Salud de la Nación 
sobre la atención postaborto, 
entre otras.

Derechos del/la paciente en su 
relación con lxs profesionales e 
instituciones de la salud
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2007 - 2013
Alejandra Domínguez
Mariana Butinof

* Entre 2008 y 2009, funcionó una mesa de coordinación colegiada integrada por responsables del Ministerio de Salud (Dra. Beatriz 
Fernández y Dr. Darío Tosoroni), la Dirección de Atención Primaria de Salud (Lic. María Mercedes Laje, Lic. Alicia Greco, Lic. Patricia 
Bolger, Dr. José Mantaras) y la facultad de Ciencias Médicas (Dr. Ricardo Rizzi y Dra. Gladys Ponte que continuó hasta 2013.)

2013 - 2016
Liliana Rainero
Mariana Butinof

2016 - 2019
Analía Barrionuevo

Unidades Acádemicas Referentes (a lo largo de los años)

Alejandra Domínguez /Silvina Cuella/ Paola Machinandiarena/  
Andrea Marrone/ Melisa Sanchez

Trabajo Social

Martha Aguilera / Jaqueline Ribiolo / Valeria Soria / Sandra Cevilán
Gisela Villegas / Melisa Consolini

Gladys Gentes/ Maricel Costa / Ailín Depetris Lardone

Juan Bruneto / Mariana Butinof

Enfermería

Psicología 

Medicina

Mariana Butinof / María Julieta DahbarNutrición

Coordinación de Consejerías UNC
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2007 - 2013
Alejandra Domínguez
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* Entre 2008 y 2009, funcionó una mesa de coordinación colegiada integrada por responsables del Ministerio de Salud (Dra. Beatriz 
Fernández y Dr. Darío Tosoroni), la Dirección de Atención Primaria de Salud (Lic. María Mercedes Laje, Lic. Alicia Greco, Lic. Patricia 
Bolger, Dr. José Mantaras) y la facultad de Ciencias Médicas (Dr. Ricardo Rizzi y Dra. Gladys Ponte que continuó hasta 2013.)

2013 - 2016
Liliana Rainero
Mariana Butinof

2016 - 2019
Analía Barrionuevo

Unidades Acádemicas Referentes (a lo largo de los años)

Alejandra Domínguez /Silvina Cuella/ Paola Machinandiarena/  
Andrea Marrone/ Melisa Sanchez

Trabajo Social

Martha Aguilera / Jaqueline Ribiolo / Valeria Soria / Sandra Cevilán
Gisela Villegas / Melisa Consolini

Gladys Gentes/ Maricel Costa / Ailín Depetris Lardone

Juan Bruneto / Mariana Butinof

Enfermería

Psicología 

Medicina

Mariana Butinof / María Julieta DahbarNutrición

Coordinación de Consejerías UNC

Espacios/ municipios - 
sedes de Consejerías 
UNC

Referentes locales 
(responsables de espacios de salud)

Años de permanencia 
en el proyecto

Sec. de Asuntos 
Estudiantiles UNC

César Díaz

Equipo de coordinación de la Dirección de Atención 
Primaria de la Salud, Municipalidad de Córdoba

Verónica Sánchez / Gabriel Calvelo

2011 - 2019

2010 - 2011

2015 - 2020

2011 - 2012

2014

2013 - 2019

2012 - 2019

2014 - 2016

2012 - 2015

2010 - 2018

2013 - 2018

2018 - 2019

2018 - 2019

2009 - 2011
Equipo de la DAPS

Fabián Burany/ Alejandra Ruiz Díaz / Sandra Cevilan

Carina Moreyra

Vanesa Scagliotti

Eugenia Bellocchio / Juan Pablo. Gaydou /
María Julieta Dahbar

Cristina Capdevila / Sandra Cevilán

Andrea Loza

Sergio Collado / Sandra Cevilán

Bibiana Clariá

Silvana Dalla Costa

María Belén Fiornovelli

Luciana Jacinta Tovares

Malagueño

Cosquín

Mendiolaza

La Calera

Unquillo

Bialet Masse

Bell Ville

Santa María Punilla

Villa Allende

Jesús María

Villa General Belgrano

Villa de Soto

Córdoba Capital
(barrios Acosta, Colonia 
Lola, Empalme, Maldonado, 
1º de Mayo, Chacra de la 
Merced y Dirección de 
Prevención de la Violencia 
Familiar)

3.2 Los Foros, usinas de conocimiento y acción 
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1º Foro de Mortalidad Materna y Derechos 
Humanos – Córdoba, julio 2008

2º Foro de Mortalidad Materna y Derechos 
Humanos – Córdoba, septiembre 2008

3º Foro de Mortalidad Materna y Derechos 
Humanos – Córdoba, noviembre 2008

4º Foro de Mortalidad Materna y Derechos 
Humanos – Córdoba, junio 2009

5º Foro de Mortalidad Materna y Derechos 
Humanos – Córdoba, noviembre 2009

6º Foro de Mortalidad Materna y Derechos 
Humanos – Jesús María, agosto 2012

7º Foro de Mortalidad Materna y Derechos 
Humanos – Bell Ville, 2014

8º Foro de Mortalidad Materna y Derechos 
Humanos – Jesús María, 2015

9º Foro de Mortalidad Materna y Derechos 
Humanos – Bell Ville, 2015

10º Foro de Mortalidad Materna y Derechos 
Humanos – Villa General Belgrano, 2018

11º Foro de Mortalidad Materna y Derechos 
Humanos – Villa de Soto, 2018
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3.3 Estrategias frente a la inequidad

“En materia de sexualidad, las brechas son enormes (...) Hay mujeres que pueden decidir, y otras que no. (...) 
En realidad, el Estado tiene que intermediar, como en otros aspectos, para igualar las posibilidades de ejercer los 

derechos sexuales y reproductivos de unas y otras.”
(Bianco y Correa, 2003)
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4.1 Contenidos con foco en la salud integral

Ejes temáticos de los encuentros de formación: 
1˚ Encuentro
Presentación de la propuesta de trabajo y del 
encuadre extensionista de esta práctica (y su 
importancia en la incidencia de las políticas públi-
cas locales). Aspectos académicos y articulación 
intersectorial. Presentación de las unidades acadé-
micas. Presentación de los espacios comunitarios e 
institucionales donde se realizará la experiencia. 
Organización de los sistemas de salud locales. 
Presentación de la problemática de la morbi-mor-
talidad materna en Argentina y en la provincia de 
Córdoba.

2˚ Encuentro
Género y derechos humanos. Introducción a los 
derechos sexuales y reproductivos. Marco nacional 
e internacional de los derechos sexuales y repro-
ductivos.

3˚ Encuentro
El enfoque de los derechos sexuales y reproducti-
vos para trabajar en salud, desde los marcos 
normativos nacional y local. 

Análisis de los alcances e implementación de las 
leyes nacionales y provinciales en la materia. Recu-
peración de las leyes en los espacios de consejería. 
Presentación de los espacios comunitarios e insti-
tucionales donde se realizará la experiencia. 
Trabajo en taller para el armado de los grupos 
interdisciplinarios.

4˚ Encuentro
Consejería como estrategia de trabajo para promo-
ver derechos sexuales y reproductivos y sus vincu-
laciones con los espacios territoriales / comunita-
rios. Consejería como estrategia de comunicación 
en salud. Intervención comunitaria en la propuesta 
de Consejerías. 

5˚ Encuentro
Salud sexual y reproductiva desde la perspectiva 
de los derechos humanos. Salud sexual y repro-
ductiva: cuerpo, cambios corporales en diferentes 
etapas de la vida, ciclos, sexualidad. Métodos 
anticonceptivos. Atención humanizada. Infeccio-
nes de transmisión sexual. Mitos y prejuicios.
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La perspectiva de género tiene en cuenta las desigualdades existentes entre las personas, estructuradas sobre las 

diferencias en las relaciones de género en nuestra sociedad. 

La perspectiva de diversidad sexual y corporal implica tener en cuenta que la variabilidad de orientaciones sexua-

les, de identidades de género, así como de las corporalidades mismas, es parte inherente, constitutiva de lo humano. 

Nos desafía a pensar más allá de modelos binarios y unívocos. 

Ambas perspectivas son necesarias para que las acciones en salud tomen en cuenta las desigualdades naturalizadas 

que dejan en situación de mayor vulnerabilidad a mujeres cis, personas trans, intersex, lesbianas, gays, entre otras, y 

favorezcan el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas. 
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Experiencias en territorios
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“Una joven de 18 años se acerca al servicio de salud sexual y reproductiva para solicitar información sobre 

métodos anticonceptivos. Relata que hace dos años que está de novia y que en el último año su pareja ha 

comenzado a consumir alcohol en exceso y supone que también otro tipo de drogas. Visiblemente 

angustiada, cuenta que: ‘días atrás él volvió tarde y aunque yo no quería tuvimos relaciones sin protección’”.
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5.1 Aprovechar oportunidades y respetar la privacidad

“Una adolescente de 14 años se presenta con muchas dudas, y bastante avergonza-
da, porque sus primeras relaciones sexuales las ha mantenido con un joven de 19 y 

tienen sexo anal, sin protección. Dice que tiene miedo a quedar embarazada”.
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5.2 Mujeres, las que más consultan
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5.3 Dialogar con perspectiva de género
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PARTE II

El desafío a enfrentar
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1.1 Lejos de las metas propuestas
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1.2 Aborto: principal causa de muerte materna



43

1.3 Los números de la inequidad
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1.4 Adolescentes, embarazadas sin desearlo
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Córdoba

Unquillo

Mendiolaza

Villa General Belgrano

Los Reartes

Bell Ville

Jesús María

Villa del Soto

Bialet Massé

La Calera

Malagueño

Sta. María de Punilla

Cosquín

Villa Allende

Localización de Consejerías en la provincia de Córdoba (2008 - 2019)
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2.1 Más información, menos prejuicios
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2.1.1 “De esto sí se habla”
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2.1.2 Nuevas preguntas, nuevas demandas
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2.2 Todo sobre los MAC y para todxs
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2.2.1 Ligaduras sin permiso y DIU que “no pincha”
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2.3 Espacios fortalecidos y nuevas ordenanzas

Den Dawn, Florencia y Lupi, Marcia (2011). “¿Quién decide? Ligadura tubaria en la Maternidad  Provincial” 
(Sistematización de prácticas)
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“Al brindar un espacio de encuentro con otrxs referentes 

con los cuales intercambiar información, el programa de 

Consejerías puede fortalecer enormemente las líneas de 

trabajo que desarrollan los municipios. 

Por otra parte, la apertura de los municipios a lxs 

estudiantes que realizan prácticas permite repensar los 

dispositivos y brinda apoyo a los equipos que se encuen-

tran trabajando en territorio, que en general están 

conformados por pocxs trabajadorxs de la salud”. 

“Una de las cuestiones que más surge en los relatos es que 

existen prácticas de ciertxs profesionales y/o equipos que se 

basan en creencias personales pero que no respetan los 

derechos. Otra cosa que surge mucho es la incertidumbre 

sobre qué se puede y/o debe hacer ante determinadas 

circunstancias que generan temor en lxs profesionales y 

equipos. En ese sentido, el proyecto permite coordinar 

criterios entre distintas localidades e ir construyendo redes 

que apunten a sostener políticas y acciones centradas en la 

accesibilidad y el goce de los derechos”.

Médico Juan Pablo Gaydou, 
Secretario de Salud de Unquillo

Médico Juan Pablo Gaydou, 
Secretario de Salud de Unquillo
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2.4 VIH/Sida: diagnóstico, gratuidad y acogimiento

2.4.1 En parques, plazas y pasillos

A diferencia de lo que ocurre con otros espacios de 
consejería que funcionan en centros de salud 
municipales o escuelas, y que tienen como público 
preferencial a la población de distintas ciudades de 
la provincia, las Consejerías de la SAE se desarro-
llan con frecuencia en lugares abiertos y tienen 
como público preferencial a lxs estudiantes. 
Aunque el Programa funciona en un local detrás 
del Comedor Universitario, las intervenciones se 
han realizado en lugares diversos como el propio 
Comedor (en plena hora de almuerzo), en plazas 
secas, espacios verdes y lugares muy concurridos 
de la Ciudad Universitaria. También hubo inter-

venciones en grandes eventos como la Expo Carre-
ras que se realiza cada año en el Pabellón Argenti-
na, en recitales gratuitos y en otros encuentros que 
reúnen a gran cantidad de estudiantes. El Parque de 
las Tejas, por donde circulan jóvenes de todas las 
carreras, también ha sido sede de las Consejerías.
Sin embargo, ir al encuentro de lxs estudiantes no 
siempre garantiza que se produzca el diálogo nece-
sario para un espacio de consejería. Los informes 
de gestión de esta experiencia describen algunos 
de los obstáculos que se presentaron: “Nos encon-
tramos con el hecho de que conversar sobre la 
salud sexual y reproductiva a muchxs estudiantes 
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2.4.2 Elegí saber
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Estudiantes testeadxs en 2018

VIH 5

1VHB 

SÍFILIS 29 (18 varones y 11 mujeres)

561 mujeres + 548 varones = 1109

¿Dónde hacer en forma gratuita la prueba de VIH?
En la Dirección de Salud de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNC - Programa de Lucha contra el VIH/Sida e ITS 
Av. Juan Filloy s/n, planta baja, Ciudad Universitaria (detrás del Comedor)
Todos los martes y miércoles, de 8.30 a 13 hs.
Teléfono: (351) 535-3761 internos 15101/15102  Correo electrónico: programavihsida@sae.unc.edu.ar 
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3.1 Derechos humanos: sexuales y reproductivos
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3.2 Hablar de género en las aulas y fuera de ellas
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4.1 La interdisciplina como abordaje
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4.2 Desafíos para seguir creciendo
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4.3 “Medir” la salud reproductiva
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Más información:
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