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CAPITULO I
 

PRODUCCION DE CONOCIMIENTO
 
Y POLiTICAS PUBLICAS
 



Este capitulo muestra el estado actual de la producci6n de conocimiento sobre 

sexualidad, derechos sexuales y reproductivos y sus articulaciones con las politicas 

publicas en Chile. 

En la ultima decada se ha configurado un acervo de publicaciones especializadas 

y de divulgaci6n que penniten hacer una suerte de balance y sugerir caminos 

para futuros estudios en el campo, como tambien, ponerla en dialogo con las 

politicas publicas. 

En ese contexto, los trabajos que .'Ie presentan incluyen una panordmica de los 

diversos enfasis teorico-metodologicos y tematicos que comprende esa producci6n 

y un diagnostico elaborado por instituciones de la sociedad civil sobre la sa lud, 

derechos sexuales y reproductivos en el pais con miras a la acci6n publica. A la 

vez, se presenta un trabajo que efectua una reflexi6n sobre el uso de la investigacion 

en el diseiio de politicas publicas relacionadas con el VIHISIDA, dando cuenta de 

un doble movimiento de produccion y utilizacion de conocimientos por parte del 

Estado. 



INVESTIGACION EN SEXUALIDAD EN CHILE 
1990-2002 1 

Teresa Valdes E. 
Gabriel Guajardo S. 
FLACSO-Chile 

Este trabajo presenta sinteticamente un cuadro de los estudios sobre la sexualidad? en 
Chile entre los afios 1990 y 2002 y se centra en los diversos enfasis te6rico
metodo16gicos y tematicos dentro del campo de los estudios sobre la sexualidad en 
Chile en la perspectiva de aportar a un balance que, a partir de los hallazgos y vacfos, 
sugiera pistas para futuros estudios en el campo. 

El periodo en que se desarrollan los estudios y trabajos analizados es, en nuestro pais, 
de fuerte confrontaci6n ideo16gicaen la materia, existiendo serias dificultades respecto 
ala noci6n de sexualidad tanto en un plano te6rico como practico, Estas dificultades no 
s6lo se registran al interior de los campos de saber academico sino en las fuertes 
resonancias piiblicas que significan la generaci6n de conocimiento y sus potenciales 
usos sociales y politicos sobre este tema. Ello nos lleva a hacer una reflexi6n previa 
sobre larelaci6n entre investigacion y lucha politico/ideologica. 

Los hallazgos de investigaci6n y el conocimiento considerado "cientffico" han constituido 
siempre un discurso y un recurso de poder, un criterio de verdad, como ha sefia1ado 
Foucault (1979, 2002), que produce una cierta manera de ver el mundo, una deterrninada 
mentalidad que hace que se produzca y reproduzca una deterrninada relaci6n de poder. 
La construcci6n que ha hecho la ciencia de los cuerpos de hombres y mujeres, ala 
sexualidad y de la reproducci6n asf 10revelan ya en el siglo XVIII. 

En Chile, la sexualidad ha devenido un terreno de pugna ideo16gica y cultural, donde 
sectores conservadores cruzan el espectro politico y social, con una clara hegemonfa 
mediatica e institucional por parte de la Iglesia Cat6lica: ha sido definido como el campo 
de 10"va16rico". Estos sectores son activos resistentes ala informaci6n y debate-

Esta ponencia se basa en el trabajo "Estado del arte sobre la investigaci6n en sexualidad y derechos 
sexuales en Chile, 1990-2002" realizado conjuntamente porTeresa Valdes, Gabriel Guajardo y Rodrigo 
Lagos para el Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos (Lima) en 2002. 
La noci6n de "cstudios sobre sexualidad y derechos sexuales" que se emple6 en esta investigaci6n 
documental incluye principal mente investigaciones te6ricas y/o ernpfricas de las ciencias socialcs y 
humanas, estudios culturales e investigaciones desde el campo de las ciencias biomedicas. 
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Teresa Valdes E. y Gabriel Guajardo S. 

incluyente de diferentes actores sociales- en variados temas que involucran la sexualidad, 
tales como la educaci6n sexual, los derechos sexuales y reproductivos, la anticoncepci6n 
de emergencia, la prevenci6n del VIHlSIDA --en particular, el uso del cond6n 0 

preservativo masculino por la poblaci6n chilena-, el aborto y la homosexualidad, entre 
otras tematicas. 

Concretamente en los debates en tomo a la sexualidad y la reproducci6n, las distintas 
posicionespoliticasque seconfrontan hoy en el parlamento,en losmedios de comunicaci6n, 
etc. se basan en diferentes paradigmas interpretativos. Los embates desde el 
conservadurismo vuelven a recurrir al conocimiento "cientffico" como criteriode verdad. 

Por otra parte, los conocimientos generados se danen el marco de la agendade Naciones 
Unidas sobre el tema. Las conferencias de El Cairo, sobre Poblaci6n y Desarrollo 
(1994) y de Beijing, sobre laMujer (1995) dan un fuerte impulso ala investigaci6n en 
este ambito tematico, el que se renueva con la Asamblea de Naciones Unidas Cairo +5. 
Otro tanto sucede con la agenda en tomo ala pandemia del VIHlSIDA. 

De este modo, gufan los conocimientos generados intereses de conocimiento de tipo 
instrumental, tanto hacia la formulacion de polfticas y programas, como hacia la 
construcci6n de posiciones polfticas y de debate publico. 

A.	 ACERVOS BIBLIOGRAFICOS EN INTERNET SOBRE PUBLICACIONES 

CHILENAS ENTRE 1990 y 2002 

En el marco del estudio que da origen a esta presentaci6n (Ver Anexo), la busqueda en 
los catalogos on line de instituciones en internet sobre los temas de "sexualidad" y 
"derechos sexuales" arroj6 1.345 registros bibliograficos de publicaciones chilenas entre 
los afios 1990 Y20023

• 

Instituciones Registros Bibliograftcos 
seleccionados 

% 

Universidades 691 51,4 
Centros Acadernicos Independientes (CAl) 387 28,8 
Organismos No Gubemarnentales (ONG) 15 1,1 
Estado y Gobiemo 252 18,7 
TOTAL 1.345 100,0 

La cifra corresponde a registros, no a1 mirnero de publicaciones, en distintos centros bibliograficos, Por 
10tanto. hay repeticiones en la medida en que una misma publicaci6n se encuentra en el catalogo de 
mas de una instituci6n. 
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lnvestigacion en sexualidad en Chile 1990-2002 

Las Universidades proveen la mayor cantidad de informacion con un 51,4% de los 
registros bibliograficos del periodo, los Centros Academicos Independientes (CAl) 
tienen un 28,8%, el Estado y el Gobierno de Chile, un 18,7% y fmalmente, los Organismos 
No Gubernamentales (ONGs) un 1,1%4. 

La subrepresentacion de los ONGs (1,1 % del total: 15 de 1.345), que han desarrollado 
en este periodo un conjunto de trabajos de investigaci6n y acci6n en el temade la sexualidad 
y derechos sexuales, se debe a que no necesariamente ella se tradujo en publicaciones, 
quedando en el campo de los documentos ineditos y no distribuidos. En otros casos, no 
han sido ingresados a las bases de datos electronicas y puestos a disposicion en internet. 

La distribuci6n par afios -considerando los registros seleccionados de ISIS Internacional 
(Ver Anexo)- muestra tres grandes momentos en la productividad de publicaciones 
sobre sexualidad y derechos sexuales. Esta base cuenta con 119 registros bibliograficos 
en estas ternaticas especfficas, que se distribuyen del siguiente modo: 

DISTRIBUCION POR ANO DE PUBLICACIONES EN ISIS INTERNACIONAL 
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Fuente: Btisqucda catalogo on line ISIS Inlernacional, septiernbre y octubrc de 2002. 

En el periodo es posible distinguir tres grandes momentos en la produccion de estudios 
sobre sexualidad: 

•	 Un primer momenta se caracteriza por el aumento de las publicaciones desde 
1990 hasta el afio 1994 cuando se alcanza el maximo con 15 registros 
bibliograficos. Esta etapa corresponde al periodo preparatorio de la Conferencia 
Mundial sobre Poblacion y Desarrollo (El Cairo). 

Las diferencias en el mimero de organismos consultados no necesariamente corresponden a un indicador 
de la presencia de estas instituciones en Chile, sino que se refiere a su disponibilidad de catalogos con 
informacion bibliografica en linea en internet. 
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•	 Un segundo perfodo se observa entre 1995 y el afio 1998, con un descenso de 
las publicaciones llegandoen 1998ala misma cifra de registros que en 1990. 

•	 Un tercer momento, se constata desde 1999 con un aumento de registros para 
comenzar a descender en el afio 2000. Tambien es atribuible al proceso de 
seguirnientode El Cairo (Cario + 5). 

B.	 PRINCIPALES MARCOS TEORICOS Y ENFOQUES TEORICO-METODOLOGICOS 

DE LA INVESTIGACION CHILENA EN SEXUALIDAD Y SALUD SEXUAL 

a.	 Una producci6n multlparadlgmatlca 

En la producci6n de conocimientos analizada es posible identificar, de un modo 
exploratorio y esquematico, la circulaci6n de cuatro grandes paradigmas en las 
investigacionesempfricas y te6ricassobresexualidady saludsexual. 

• Positivismo: 

Los resultados de la investigaci6n seconsideranciertosgraciasallogro de la objetividad, 
mediante la separaci6n entre el sujeto investigador y el objeto investigado. En esta 
orientaci6n encontramos la investigaci6n de tipobiomedicay sexo16gicaclfnicacentrada 
en la conducta sexual y en procesos biopsicosociales susceptibles de ser estudiados 
mediante el metodo cientffico.Se reconoce la variabilidad cultural en el ambito de la 
sexualidad en cuanto el individuoes moldeado por la cultura -mundo extemo--que la 
aprendeen unproceso de socializaci6n. Eldestinatario delconocirniento es lacomunidad 
cientffica 

• Post-positivismo: 

Los resultadosde lainvestigaci6n seconsideranprobablemente ciertos,y la objetividad 
se entiende mas como un desideratum cuya aproximaci6n requiere replantearse la 
separaci6n sujeto-objeto, Existeuna preocupaci6npor las estrategiasmetodo16gicas y 
tecnicas que perrnitanaproximarse a un conocirniento mas objetivo.El investigador se 
dirige principalmente hacia la comunidad cientffica, aun cuando reconoce las 
consecuencias socialesy culturalesdel conocirnientoy su potencial aplicabilidad. La 
sexualidades investigadaa travesde procedirnientos que rescatanla voz de los actores 
y no s6lo las descripcionesde susconductas 0 comportarnientossexuales. 

• Constructivismo: 

En el ampliocampodelconstructivismo y construccionismo se buscalareconstrucci6n 
de los puntos de vista implicados en 10 estudiado, persiguiendo una interpretaci6n, 

22 
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comprensi6n y/0 emancipaci6n de los sujetos a traves de la generaci6n de construcciones 
consensuadas suficientemente documentadas que surgen en un proceso interpretativo y 
dialectico, sometido a revisiones posteriores. En este campo el investigador y los sujetos 
pueden llegar a ser considerados ambos como interpretes que se diferencian por el 
orden las observaciones que elaboran. En esta perspectiva, el genero y la sexualidad 
corresponden a una construcci6n social con una trayectoria 0 genealogfa hist6rica que 
le otorga una densidad y se plantea con un caracter elusivo a la observaci6n. 

• Teorfa crftica: 

La indagaci6n se encuentraorientada por lacrftica y transformaci6n de estructuras sociales, 
politicas, culturales, econ6micas, etnicas, sexuales y de genero. La sexualidad forma parte 
de unaconstelaci6n de procesos encadenados que es posible de transformar a partir de un 
conocimiento y acci6n sobre la realidad hist6rico-social. El papel que asumen los 
investigadores es el de "facilitadores" 0 "activistas" del cambio y donde los protagonistas 
principales son lacomunidad y susmiembros que participaen lainvestigaci6n y/o acci6n. 

Si bien es posible reconocer estos cuatro paradigmas en los estudios sobre sexualidad, 
no necesariamente constituyen categorfas de autoadscripci6n de los investigadores/as, 
y ala vez, escasamente se encuentran en dialogo pues tienen sus propios circuitos de 
publicaciones, legitimaci6n de saber y lectores de sus resultados. Asimismo, dan soporte 
a distintas posiciones polfticas nutriendo sus argumentaciones en el debate publico. 

El debate publico ha llevado ala consolidaci6n de dos grandes bloques interpretativos 
sobre la sexualidad y la salud sexual. Por una parte, una postura conservadora y 
re-naturalizadora de la sexualidad al interior de un modelo tradicional de familia 
heterosexual, sin un referente hist6rico determinado, y por otra, una aproximaci6n 
que reconoce que los sujetos -individuales y colectivos- construyen sus propias 
realidades, y en esa medida es necesario reconocer y resolver problemas en una 
diversidad social y cultural en el campo. 

Pero paralelamente, existe un conjunto de publicaciones que se inscriben en el campo 
de la medicina, la sexologfa y la clfnica psicosexual que abordan temas de salud sexual 
con fines descriptivos, analfticos y/o comparativos, en particular respecto a las 
disfunciones sexuales, el comportamiento sexual y las enfermedades de transmisi6n 
sexual. Estas investigaciones no necesariamente se inscriben en los debates 
paradigmaticos e ideo16gicos de las ciencias sociales y humanas, sino mas bien enfatizar 
el metodo cientffico y la acumulaci6n de hallazgos empfricos que permiten determinar el 
conocimiento valido en el area' . 

La base institucional de estos trabajos se encuentra en las universidades y sociedades cientfficas, tales 
como la Sociedad Medica de Santiago, la Facultad de Medicina dc la Universidad de la Frontera. 
Universidad de Concepcion y la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecologfa. 
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b.	 La polaridad paradlgrnatlca del debate: constructivismos y 
esencialismos 

Algunos autores han tendido a diferenciar paradigmaticamente el campo entre las 
corrientes social-construccionistas y constructivistas y aquellas centradas en una 
aproximaci6n a la sexualidad con enfasis en el comportamiento natural, universal y 
biologicamente determinado. Estas iiltimas corrientes se pueden identificar en el campo 
de la psicologia evolucionista neodarwinianay la sociobiologia, cuyos campos tematicos 
enfatizan las estrategias reproductivas centradas en el accionar de una presion genetica 
que busca su realizacion, dando pie a las investigaciones gcneticas, hormonales 0 

cerebrales. 

En Chile, desde la psicologia clinica y la investigacion biomedica, se han recuperado las 
hipotesis sociobiologicas en las determinantes del deseo sexual, y en particular, para 
explicar las diferencias de genera respecto ala incidencia y frecuencia de las fantasias 
sexuales. Investigadores de la Universidad de Concepcion han afirmado que: 

"tantolasteorias sociobiologica comosocioculturalsostienen(porrazones 
diferentes) que es mds probable y explicable que las mujeres tengan un 
mayorcuidado que loshombres al elegirparejay al buscar elplacerfisico 
fuera de unarelacion. Puestoque lasfantasiaseroticas estimulanmas bien 
la excitacion sexualal margende una relacion; es logicoque se impliquen 
enellas mas loshombres quelasmujeres. Al referimosa lasbasesbiologicas 
deldeseo, yavimosla importancia de la testosterona ensu sustentaciony la 
notable diferencia de suconcentracion enhombresy mujeres, 10 cool iria en 
apoyodelplanteamiento sociobiologico que destaca la determinacion (al 
menosparcial) dealgunasconductasmasculinasyfemeninas, engeneral; y 
lassexuales enparticular, por elementosfilogeneticos. Entendemos que la 
propuesta explicativa de indole sociocultural, que destaca el interes del 
hombrepor controlar la apertura y responsividad sexualde la mujer para 
asegurarque elespadrede loshijosde ella, vaenelmismosentidoprdctico 
quelahipotesis sociobiologica" (Martinez, 1999, p. 77). 

La tendencia hacia un esencialismo en la investigacion biomedica se expresa en que las 
eventuales diversidades de comportamientos 0 actitudes se evahian en relacion con una 
normalidad que no es asumidaen surelatividad social, sino como norma ideal (Lamadrid 
y Munoz, 1996, p.128). Estas posturas sirven como fundamentacion cientffica a los 
sectores conservadores en el debate publico. 

En cambio, en las posturas socio-constructivistas se conceptualiza la sexualidad como 
un constructo social que opera en campos de poder y se configura hist6ricamente ligado 
a los mecanismos de produccion de verdad y saber. 
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En estos trabajos se entiende la sexualidad con un concepto comprehensivo que incluye 
tantolacapacidad fisica par la excitacion sexual y el placer (lfbido), como los significados 
personales y socialmente compartidos relacionados con el comportamiento y con la 
formacion de las identidades sexuales y de genero (Valdes et. al, 1999). 

El acento en la construccion de significados ha potenciado metodologicamente el uso 
de los enfoques teorico-rnetodologicos cualitativos y con primacfa de las tecnicas 
conversacionales 0 de narracion, sean de orden grupal 0 individual. Algunos de los 
principales enfoques son: uno fenomenologico, la etnograffa interpretativa, el analisis 
socio-hermeneutico y el enfoque biografico. 

Por ello, no es extrafio que el concepto de discurso y las tecnicas como el grupo de 
discusion se han posicionado en el ambito de los estudio sobre sexualidad (Canales, 
1994; Canales et.al., 1997; Palma y Canales, 1999). Un autor explica que "los 
signijicados del orden sexual se vehiculan en discursos. Los agentes humanos 
viven su experiencia sensual y sexual por la via de las categorias de un discurso 
del deseo que es dominante en sociedades dadas; y este discurso del deseo es, en 
esencia, determinado por los requerimientos econ6micos del modo de producci6n. 
EI discurso posee una gramdtica que determina quien le hace que cosa a quien, y 
es esta gramdtica del sexo la que designa los objetos 0 sujetos de las prdcticas 
sexuales" (Abarca 2000, p. 105). 

Esta posicion teorica constructivista social, ha tenido en el perfodo en estudio una 
produccion significativa de trabajos, generandose una comunidad que dialoga entre sf, 
tanto en terminos de escena academica, como tambien, en las publicaciones, si 
examinamos la citacion evolucionaria y confumatoria, es decir, aquellas referencias 
bibliograficas que contribuyen al desarrollo logico del tema de la publicacion y se 
consideran correctas, uno de cuyos ejemplos de mayor recurrencia 10 encontramos en 
la cita a los trabajos de Michel Foucault. 

Por otra parte, las posiciones socio-construccionistas han logrado desarrollar 
intervenciones educativas y comunicacionales de notoriedad publica en el pais en la 
decada del noventa. Las constataciones coincidentes respecto a las carencias en la 
comunicacion y dialogo en la educacion sexual (Jiles y Rojas, 1992)otorgaron un marco 
de pertinenciaa la instalacion de la conversacion social como un mecanismo y propuesta 
relacional entre sujetos, ademas de los multiples desarrollos teoricos y practices -par 
ejemplo, La Biologiadel Amor de Humberto Maturana- que incitaron estas propuestas. 

Las metodologfascrfticasde un orden sexo/genero hegemonico, tanto desde una practica 
de investigacion teorica y ernpfrica como tambien educativa, han buscado potenciar las 
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aperturas y deslizamientos de campo en la investigaci6n social, trabajar las condiciones 
institucionales, los agenciarnientos econ6micos y geo-polfticos de la producci6n del 
saber. En esta orientaci6n se encuentran propuestas en educaci6n sexual que recogen 
este bagaje, como es la Educaci6n Comunitaria de Resonancia para la Salud Sexual y 
Reproductiva de Adolescentes y Adultos (ECORASS) (Vera, 1998). 

La apertura al trabajo de investigaci6n e intervenci6n en temas vinculados ala intimidad 
y subjetividad de las personas se encuentra crecientemente asociado al desarrollo de 
enfoques y de dispositivos eticos, destaca una reciente publicaci6n sobre la 
confidencialidad de la informaci6n y consentimiento informado en salud sexual y 
reproductiva (Casas, et.al., 2(02). Esta innovaci6n se debe a diferentes factores diffciles 
de unificar siendo notoria la innovaci6n para las ciencias socialesy humanas, a diferencia 
de las ciencias biomedicas con una mayor tradici6n en este ambito. 

c.	 La sexualidad como espacio conceptual: entre la naturalizaci6n 
de una hegemonia y la heterogeneidad de la construcci6n social 

Entre las publicaciones que teorizan respecto ala sexualidad, las hay con un enfasis en 
el reconocimiento de que se esta frente a un ambito elusivo dado, que como una 
manifestaci6n cultural e hist6rica no se congela, sino que se modifica en los discursos, 
en las practices y en los sentidos otorgados a dichas practicas (Aurelius 1991;Rosenzvaig 
2(02). Este caracter imposibilita concebir una sexualidad tinica 0 la apelaci6n a las 
categorfas tradicionales en la sexologfa en cuanto a una sexualidad normal y otra 
pato16gica (Palma 1991). Por otra parte, existe una visi6n que se encuentran en 
desacuerdo con una redefinici6n de estas categorfas sexuales. El esfuerzo en estas 
publicaciones es la re-naturalizaci6n de la sexualidad desde un saber experto mas alla 
de un marcaje teo16gico 0 religioso explfcito. 

En estaperspectivael psiquiatra chileno Armando Roa (1995) relaciona los cambios de 
epoca que experimenta Chile al interiorde una mundializaci6n, con el nihilismo que cia al 
placer sexual consistencia y atractivo a la vida dentro de su brevedad, antes que se 
hunda en la nada. Ese marco epocal permitirfa aceptar socialmente como normales 
aquellos "trastomos pato16gicos" que otrora la sexologfa y la psiquiatrfa enmarcaban 
con claridad. Esta posici6n te6rica e ideo16gica se filtra de diversas y sutiles formas en 
la investigaci6n y debate publico, sin un necesario liderazgo intelectual. Algunos de los 
t6picos recurrentes en foros especializados y encuentros nacionales, y que carecen de 
una base de investigaci6n empfrica local y no obstante se emplean en la argumentaci6n 
respecto a los peligros y riesgos en la sexualidad son: la promiscuidadsexual, la infidelidad 
homosexual y heterosexual y la bisexualidad. 
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En la apraximaci6n critica a la naturalizaci6n, universalismo y esencialismo en la 
sexualidad, las distinciones analfticas entre sexo, sexualidad y genero recorren el 
tratamiento te6rico de los trabajos de investigaci6n en el periodo. Estas distinciones 
tuvieron diferentes momentos de visibilidad publica a partir del debate de iniciativas 
desde el Estado y la sociedad civil por intraducir cambios en la educaci6n formal y la 
acci6n de prevenci6n de la epidemia del VIH/SIDA, en particular las intensas y 
apasionadas discusiones sobre el uso del preservativo masculino 0 cond6n. 

Un hito en el debate publico se pradujo en el afio 1995 en tome al cuestionamiento del 
concepto "genero" en el Senado chileno bacia las autoridades de gobiemo, determinando 
una presi6n del poder politico en el saber te6rico y la semantica que fundamenta la 
investigaci6n en el campo que nos ocupa. Dicha nocion pareci6 articular las mas ferreas 
oposiciones alcanzando a los sectores politicos de centro en el debate politico. 

d. Las relaciones entre sexo y genero en la investigaci6n social 

La distinci6n entre sexo y genera se encuentra desarrollada explicitamente en un conjunto 
de trabajos, donde el genera como registro te6rico abarcaria al sexo en terminos de la 
biologfa 0 acci6n fisica del cuerpo. El acervo bibliografico sobre los estudios de genera 
del periodo al interior de sus temas de interes subsume la sexualidad y el sexo, 
localizandolos en el genera 0 la construcci6n cultural y social de esas categorias. 

El trabajo te6rico en la investigaci6n empirica en la relaci6n entre los conceptos de 
genero y sexualidad fue un proceso durante la decada en la medida en que se 
prafundizaron los estudios de genera y ampliaron su base institucional. En cambio, en 
los estudios biomedicos tuvieron una lenta 0 casi nula problematizaci6n de las diferencias 
y desigualdades de genero (Lamadrid y Munoz 1996). Sin embargo, esta tendencia se 
revierte con la importante producci6n de publicaciones del Instituto Chileno de Medicina 
Repraductiva (ICMER) que integra la experiencia clfnica y de investigaci6n con 
pluralismo metodo16gico, en particular reconociendo el aporte de las metodologfas 
cualitativas (Luengo 2(02). 

Para la investigaci6n social y de ciencias humanas, la actividad sexual es analizadaen sus 
resonancias y vinculaciones con la organizaci6n social y las construcciones culturales e 
hist6ricas de la diferenciasexualy lareproducci6n. El acto sexual en esta linea interpretativa 
es prayectado a un "espaciovincular; en el cuallafantasia y La imaginacion moldean 
La purafisiologia 0 losimpulses biologicosy lostransfonnanen erotismo" (Rosenzvaig 
2002, p.5). Asi, es posible afirmar que no existe ninguna sociedad donde el acto sexual 
haya permanecido simplementecomo un acto fisicodestinado a envanecer ciertas tensiones 
corporales, sino que por el contrario, se constituy6 en un micleo basico para la organizaci6n 
social y la producci6n de regulaciones morales. 
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La sexualidad se incardina social e hist6ricamente en detenninados sujetos, identidades, 
practicas y contextos 0 inter-textualidades. Por ejemplo, los cambios en la posici6n de 
la mujer en la sociedad y la organizaci6n de la vida cotidiana, sintetizadas en la salida de 
la mujer al mundo publico y la capacidad de controlar su fecundidad, 10 cual ha puesto 
en cuesti6n el ordenamiento tradicional de la sociedad (Valdes et. al. 1999). 

Existen publicaciones que tienen una perspectiva hist6rica para abordar las construeeiones 
de genero y sus cambios, que se han preguntado par la forma en que fueron afectadas 
las relaciones entre generos par estas nuevas formas de producci6n, trabajo y vida 0 

par la relaci6n entre el proceso de proletarizaci6n par ideas de genero y sexualidad 
(Klubock 1992, p. 66). 

A pesar de los avances, aun persisten importantes vacfos de investigaci6n en la relaci6n 
entre sexualidad y arganizaci6n social, siendo uno de ellos las determinaciones de la 
estructura social. Existen escasos estudios respecto a c6mo influye el nivel 
socioecon6mico de las mujeres en el desarrollo de la sexualidad, configurandose la 
sexualidad como un discurso consensual e interclasista en la sociedad chilena mas que 
una construcci6n variable al interiar de una hegemonfa, si bien se constatan diferencias 
cuando se observan las practices cotidianas de los sujetos y sus construcciones subjetivas 
(Valdes et, al. 1999). 

No obstante, es necesario tener presente la ausencia de investigaci6n que considere la 
variabilidad etnocultural del territorio nacional en el campo de la sexualidad. 

Las mujeres y los j6venes son visibilizados par la investigaci6n como sujetos que 
experimentan las mayores transformaciones y contradicciones en la manera en que se 
vive su sexualidad y los elementos de un modele tradicional de relaci6n entre los generos 
en el ambito de la sexualidad y reproducci6n (Matamala 2(02). 

El cambio del modelo tradicional han sido puestos de relieve en diferentes grupos 0 

colectivos, tales como son las mujeres adultas 0 universitarias y los j6venes (Sharim y 
Silva 1996; Gysling et al1997; Rossetti 1997; Grupo Iniciativa Mujeres 1999). 

e. Derechos sexuales 

Estudios sobre sexualidad juvenil han indicado que las transformaciones en esta se 
desarrollan contradictoriamente entre elementos tradicionales y emergentes (Canales 
1994), Ypar otra parte, estas nuevas experiencias y comportamientos no necesariamente 
remiten a una conciencia de arden social respecto al propio cuerpo 0 que dan pie a un 
planteamiento acerca de los derechos sexuales y reproductivos (Vidal 1997). 
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En el caso de las mujeres en America Latina y de Chile, el ejercicio de estos derechos 
sexuales y reproductivos se enfrenta a la inexistencia de mecanismos intemacionales y 
nacionales importantes para su aplicaci6n y ala inexistencia de mecanismos de control 
ciudadano que pennitan su vigilancia efectiva (FNUAP 1997). En e1 transcurso de los 
noventa se registran publicaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos, 
constituyendo un aporte bibliografico disponible a la comunidad, si bien continua siendo 
insuficiente en una estrategia de promoci6n de la ciudadanfa en este ambito (Maynou y 
Olea 2000). Contradicciones que involucran imagenes y la continuidad de simbolismos 
tradicionales diffciles de revertir en una perspectiva de respeto a los derechos humanos. 

El cambio en la posici6n y experiencia de la mujer ha sido examinado desde diversas 
perspectivas tales como son las ciencias sociales (Valdes et. al1999) y la filosoffa, y ha 
sido interpretado cnticamente en terminos de la actualizaci6n de la imagen que asocia la 
mujer y el mal. Alicia Puleo (2001) sostiene que en la filosoffa conternporanea, la 
sexualidad asume el caracter de fundamento onto16gico, inscrito en la modema biisqueda 
de un sentido de traseendencia Sin embargo, ella no necesariamente conlleva una ruptura 
profunda con la reflexi6n teo16gica tradicional que establecfa una identificaci6n directa 
entre mujer y mal. Se trata de una tensi6n que persiste y se proyecta en el coraz6n de la 
modernidad, reformulandose una y otra vez. La antigua perversidad de la mujer radica 
ahora en una sexualidad femenina amenazante. 

f. La critica cultural: el impasse del concepto de genero 

Si bien los trabajos de investigaci6n social desde una perspectiva de genero y que 
localizan la sexualidad como ambito propio de su campo de observaci6n, tienen una 
importante producci6n de publicaciones en el perfodo, se registra una mirada te6rica 
diferente que propone la distinci6n radical entre los registros del sexo y del genero. En 
esta aproximaci6n se presentan estas distinciones como heterogeneas y no articulables, 
y donde el genero es concebido como constructo simb6lico-nonnativo y el sexo no 
serfa aculturable. En esta ultima perspectiva se podrfan desprender las siguientes 
interrogantes para la investigaci6n, segun Kemy Oyarzun (2002): 

•	 "(,Es posible imaginar una relaci6n entre sexo y genero?" 
•	 "(,No es pensable que la constituci6n de identidades, tanto de sexo como de 

genero refieran a operaciones multiples, de 10ontogenetico a 10filogenetico, 
de 10psicoanalftico a 10social?" 

•	 "(,Es posible imaginar un sistema sexo/genero que articule ambos registros 
con sus diferencias y especificidades?" 

•	 ":Que cuerpos se dan las distintas culturas?" 
•	 "(,En que condiciones se produce un cuerpo y cuales son sus fronteras?" 
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•	 "(,En que condiciones se producen los saberes sobre los sexos, los cuerpos, 
la sexualidad?" 

Ante el impasse del concepto de genero en relaci6n con la sexualidad y el sexo en el 
debatefeministaespecfficamente (Richard, 2(02), KemyOyarziin proponelanecesidad 
de desmontar el binarismo genero/sexo,al igual que otros binarismos preguntandose 
(,parque optar, desde una l6gica excluyente,par el genero a expensas del cuerpo, por 
la sirnb6licade continente oscurode lacultura (cuerpo/sexo) que constituirfala piedra 
de tope de la tarea desnaturalizadoray secular de la modernidad frente a la diferencia 
sexual?y (,parque tenerque pensarbinariamente (otravez)10 socialmaterialy 10 social 
simbolico, 10 bio y 10 sociocultural? (2002,p.210). 

g. Las identidades como vector de investigaci6n y reflexi6n 

Una de las consecuencias del ejercicio critico de las categorias y distinciones en la 
relaci6n al genero y la sexualidad, es quelas politicasde la identidady que reconocen la 
diferencias de genero y sexuales, no constituyen categorias "plenas y seguras", 
unificadoras de identidades colectivas(Abarca 2(00). 

La investigaci6n social que se orientapar esta de-construccion deberia hacerse cargo 
que las producciones discursivas 0 culturales no remiten necesariamente a un sujeto 
nitido y fijo al cual se pueda dar cuenta descriptivamente, planteandose el desaffo de 
incorporarmarcosconceptuales y te6ricos que dencuentade posicionesde enunciaci6n 
o estrategias (Foucault 1979),ordenamientoscontextuales 0 un devenir. 

En este marco, la investigaci6nen sexualidad que buscaarticularidentidades-actores y 
actoras de S1 mismas- para una lucha contra una masculinidad hegem6nica, 0 que 
establece una sincronfa con la crftica de movimientos sociales a ciertas condiciones 
injustas, opresivas 0 de explotacion,mantiene una relaci6noscilante respecto ala de
construcci6n de un referente estable y cohesionador, por ejemplo, "ser mujer", "ser 
hombre", "hombre gay" 0 "lesbiana". 

La irnportanciade la diferencia0 alteridad que planteala incorporaci6n de la diversidad 
sexual no necesariamente suponeun desmontaje de las desigualdadesde genero. AS1, 
no sena posiblesituara"lamujer"enunaenumeraci6n linealenconjuntocon"el hombre 
gay" como categorias de observacion sin un momenta critico, mas aiin, cuando se 
encubre en unaret6rica reflexivaydialogante (GuajardoyReyes2(01). Un ejemplo, 10 
constituyela denunciadelahomofobia delapoblacionchilenaapartirde investigaciones 
basadas en encuestas de opinion publica, que requieren un examen critico de las 
categoriaspatriarcalesqueseutilizan enlosinstrumentos socio16gicos (Fundaci6nIdeas 
1997; Departamento de SociologfaUniversidadde Chile 2(00). 
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Sin embargo, la advertencia te6rica de Nelly Richard es que el vector identidad -sin un 
carga sustancialista- continua siendo un principio de reunificaci6n de los fragmentos 
provocados en el ejercicio deconstructivista al enfatizar las diferencia que confunden, 
desorganizan e incitan la ambigiiedad en las oposiciones binarias, por ejemplo, 10 
femenino/masculino, activo/pasivo 0 10heterosexual/homosexual. Las fragmentaeiones 
"multiplican bordes y localidades discursivas y estimulan, entonees, los desplazamientos 
de posiciones de enunciaci6n que requiere la nueva multiplicidad heterogenea del yo" 
(Richard 2002, p. 122). 

En este contexto, la incorporaci6n sistematica en los estudios de genero de los varones 
como materia de investigaci6n, en el transcurso de la decada, signific6 que un tema 
prioritario de preocupaci6n es la desnaturalizaci6n de la identidad sustancialista de 
hombre y la necesidad analitica de situarla al interior de coordenadas hist6ricas y sociales. 
La identidad de "ser hombre" como referente para varones y mujeres de la sociedad 
chilena efectivamente constituye una representaei6n con eficacia en la organizaci6n de 
los discursos, practicas y experiencias y de am deviene en su estatuto hegem6nico. 

A MODO DE SINTESIS 

En la decada de los noventa la investigaci6n en sexualidad y derechos sexuales en Chile 
experiment6 un desarrollo favorable hacia la constituci6n de un campo de conocirniento 
en las ciencias sociales y humanas, los estudios culturales y en las ciencias biomedicas. 

Existe una producci6n te6rica y conceptual con diversidad de enfoques y paradigmas 
que orientan los trabajos del perfodo. Estas miradas se relacionan consistentemente 
con debates no s610 a nivel acadernico sino en relaci6n con el contexto nacional e 
intemacional y las polernicas publicas, En este sentido, es posible identificar una 
correspondencia entre la ocurrencia de la Conferencia Mundial sobre Poblaci6n y 
Desarrollo (EI Cairo) y su posteriorproceso de seguirniento, y el aumento del rnimero 
de publicaciones en el tema de sexualidad y derechos sexuales en Chile. 

Si bien existe una diversidad tematica en el campo, el desarrollo de la investigacion se ha 
concentrado en alguno de ellos. EI mayor mimero de trabajos tiene como tema principal 
de indagaci6n ala educacion sexual; genero y sexualidad; salud sexual y reproductivayen 
la epidemia del VIH/SIDA. En este marco, la epidemia del VIHlSIDA es uno de los 
fundamentos para dar origen a un conjunto de investigaciones y que posibilito el diseiio e 
implementaci6n de intervenciones educativas, comunicacionales y psicosociales para su 
prevencion. Sin embargo, esta producci6n se encuentra, en general, no publicada 0 editada 
con un escaso mimero de ejemplares. 
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Esta focalizaci6n tematica ha significadoel desmedro de otras consignadas como de 
importancia segun los mismos estudios en sexualidad, y en los fundamentos ya 
consagrados en acuerdos intemacionalessobrederechoshumanos, como es el caso de 
laviolenciasexual, el impactodelosmedios decomunicaci6n socialy susconfiguraciones 
del espacio publico 0 el comercio sexual. 

En la decada los temas de sexualidady derechos sexuales han sido abordados por un 
conjuntode trabajosque hanconsiderado suscoordenadas historico-sociales y al interior 
de las relaciones de poder de un orden de genero, En general, estas investigaciones 
correspondena lasperspectivas constructivistas conenfoques te6rico-metodo16gicos que 
se distancian de la metodologiapositivista. Por el contrario,se ha buscadoelaborar una 
conceptualizaci6nde la sexualidad comoconstrucci6n socialconun contextohist6ricoy 
culturalindispensable de sertenidoencuentaparasuinterpretaci6n ycomprensi6n. Estas 
investigaciones han modificado el panorama limitado de las perspectivas te6ricas y 
metodo16gicas que primaron en lascienciasdel comportamientoy de la salud publica, 
introduciendounrepertorio deinstrumentos, teonas ydistinciones queenriqueceesteambito. 

Sibiencontimianlasinvestigaciones queadoptanlaship6tesis sociobio16gicas y aquellas 
basadas en las taxonorniasde una sexologia pato16gicaque distinguecon claridad entre 
anormalidad y normalidad, en el penodo han sido puestas en cuesti6n tanto a nivel 
te6rico como empirico por los trabajosde orientaci6nconstructivista. 

Uno de loselementosdistintivosenesteultimoaspecto,es la importanciaatribuida a los 
contextos culturales, econ6micos, politicos y sociales, como asimismo, sus diversas 
determinaciones en la vida sexual de las personas y grupos. En esta orientaci6n los 
hallazgossoncoincidentes en mostrartransformaciones en laexperiencia de la sexualidad 
y sus discursos sociales, dando cuenta de las tensiones entre modelos tradicionales y 
otros que buscan modificar esas pautas0 plantearotras sin referentesnecesarios en las 
culturas locales.Se apreciaun interesrecurrente en cuantoa la reflexi6ne investigaci6n 
sobre las prohibiciones e interdiccionesen el orden sexual y de genera que limitan la 
comunicaci6n y experienciasde los sujetospara construiruna culturasexual con rniras 
ala equidad de genera. 

En esta misma direcci6n, se requiere de mayor investigaci6n para dar cuenta de esos 
cambios y sus potencialesconfiguraciones de nuevosmodelos 0 imaginariosen el area 
de la sexualidad.En particular, seconstatala ausenciade investigaci6nque considere la 
variabilidadetnocultural y regional delapoblaci6n nacional enel campode la sexualidad, 
proyectandose por el momento,una ciertaimagen deuna cultura nacionalhomogenea, 
Igual necesidad de profundizaci6n se identifica en el estudio de las diferencias de la 
estructura social,generacionalesy deculturassexuales,aspectosindicadosen diversas 
investigaciones. 
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Respecto a lasindagaciones queseencuentranorientadaspar lacrftica y la transfonnaci6n 
deestructuras sociales, polfticas, culturales,econ6rnicas, etnicas, sexualesy de genera, 
en general, han tendidoa no publicar sus experiencias 0 conocimientos, buscando los 
fonnatos de mayor accesibilidad y menordurabilidadparapoder difundirsusresultados 
a laspablacionescon quienesdesarrollansu trabajo. Esta perspectivaha correspondido 
en muchasoportunidades al trabajo de ONG y el tipo de publicaciones con manuales 
de trabajocomunitario de un mimero escaso de ejemplares. 

Porotraparte,en lamedidaen que lapraducci6nde conocirnientosen esta areaternatica 
estafuertemente implicadaen laconstrucci6nde discursos que sustentanlasposiciones 
polfticas, resulta indispensable avanzar en aquellas perspectivas de analisis que mejor 
dan cuentadel esencialismo involucradoen lasposiciones conservadorasy de-construir 
los arbitrariosculturales que justifican el sexismo, el racismo, el clasismo y todas las 
fonnas dediscriminaci6n asociadasa la sexualidad y el pleno ejerciciode losderechos 
reproductivos. 

Finalmente, tal comoindicamos en laintroducci6nde este trabajo,la infonnaci6n acerca 
de la sexualidady de losderechossexualesen Chile, requiere el disefiocreativo de una 
gesti6n delconocirnientoqueperrnitasuutilizaci6n parnuevasinvestigaciones y acciones 
haciala pramoci6n de losderechoshumanosy sexuales de la poblaci6n.En general,se 
requiere desarrollarexperienciasde uso socialy politico del saber cientffico0 experto, 
pues aunque se encuentre en sus intenciones cooperar con procesos de cambio de un 
ordensexual y de genera hegem6nico0 patriarcal, no son evidentes las posibilidades 
de incorporaci6nsin unparticular trabajoen ese sentido. 
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ANEXO 

METODOLOGiA UTILIZADA 

En una primera fase se elabor6 descriptores tematicos en el campo de la sexualidady 
los derechos sexuales, para hacer una biisqueda de referencias bibliograficas en 
bibliotecasy centros de documentaei6nchilenoscon suscatalogoson lineen internet. 
Estabiisquedatuvocomo descriptorcentraly necesarioparacada unadelasreferencias 
el terna"sexualidad". Posteriormente,seprocedi6a unarevisi6ndelcontenido deltitulo 
dela publicaci6n, ellugar -Chile 0 algunasde susciudades- y afio depublicaci6n entre 
1990y 2002, requisitos para ser incorporadas al repertorio bibliografico. 

Las bibliotecas ycentros de documentaei6nfueronagrupadossegiin cuatrocategonas, 
tras una revisi6n preliminar y la constataci6n de recurrencias en lasinstituciones con 
acervos bibliograficos: 

• Universidades. 
• CentrosAcademicos Independientes (CAl). 
• OrganismosNo Gubernamentales (ONG). 
• Estado y Gobierno. 

Se obtuvo untotalde 1.345 registros bibliograficospara el perfodoentre 1990y 2002. 
Estosregistrosnocorresponden necesariamentea publicaciones, pueshayrepeticiones 
deunamismapublicaci6nen varioscatalogoson liney mas bien nosindicanlosacervos 
disponibles en lasinstituciones. 

A partir de este total se seleccion6 dos conjuntos de textos, por una parte, aquellos 
disponibles en FLACSO-Chile,con el prop6sitode efectuarunalectura de sucontenido 
de acuerdoa los principios orientadoresde esta investigaci6ny queen esteinformese 
citan, y por otra,una muestra correspondiente a la base de datos de ISISInternacional 
paraefectuar un analisis de la productividaddel perfodoy obteneralgunastendencias 
de caracter exploratorio, en cuanto a los temas principales que abordanlos trabajos 
que, posteriormente,se podrfanaplicar al universode referenciasobtenido. 

Elperfil delabiisqueda consisti6 en ingresar lossiguientes sitiosqueagrupan abibliotecas 
o poseen linkhacia otros sitios de interes: 

• www.bibliored.cl 
• www.conicyt.cl 
• www.sitios.cl 
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• www.accionag.cl 
• www.google.com 

En cada uno de los sitios encontrados en estas direcciones electr6nicas se ingres6los 
descriptores "sexualidad", "sexo" y "conducta sexual", ampliandose cuando los resultados 
de biisqueda arrojaron resultados negativos. En estos casos con resultados negativos, 
es decir, sin referencias clasificables en el estudio, en general correspondfan a que las 
publicaciones contaban con escasos descriptores tematicos asociados y por tanto, no 
eran facilmente recuperables con un unico descriptor. 

Respecto al tipo de publicaci6n se decidi6 incorporar todas las formas de publicaci6n 
disponibles en las bases de datos on line,clasificandolos posteriormente en las siguientes 
categorfas: 

• Artfculos de publicaciones peri6dicas academicas, 
• Artfculos de medios de comunicaci6n social (revistas y prensa escrita). 
• Monograffas y libros. 
• Tesis de grado y memorias de titulo. 
• Proyectos de investigaci6n. 
• Video-grabaci6n 
• Documentos ineditos. 

En el caso de la Biblioteca Nacional del Estado de Chile hubo que diferenciar la 
subcategorfa artfculos academicos y de medios de comunicaci6n, pues se encuentra 
incorporada en la base de datos en conjunto. 

En Chile resulta dificil de utilizar exclusivamente la presenciade artfculos,notas y resefias 
como aquellas formas donde privilegiadamente se exponen resultados de investigaciones 
originales, y por esa raz6n considerarlos como una fuente principal para un analisis de 
desernpefio cientffico 0 mas ampliamente academico en el area de estudios sobre 
sexualidad. Estas limitaeiones se deben a las condiciones de producci6n del conocimiento 
en el pais que se ajustan a practicas de publicaci6n determinadas porel fmanciamiento, 
las polfticas institucionales y fmalmente, por la orientaei6n paradigmatica del trabajo, En 
este ultimo caso en las lfneas de investigaci6n-acci6n, los resultados de los estudios se 
remiten a manuales 0 formas de textos de mayor accesibilidad a la poblaci6n con la cual 
se desarrolla un trabajo educativo 0 comunitario, y no buscan como destinatarios a la 
comunidad cientffica. 

No obstante estas consideraciones, la biisqueda bibliografica pennite obteneruna primera 
cifra estimativa de la cantidad de registros bibliograficos disponibles en bibliotecas y 
centros de documentaci6n que abordan el tema de la sexualidad y derechos sexuales en 
elperfodo. 
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