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Co11clusiones 

Si bien el desarrollo de esta investigación responde parcialmente algunas de las interrogantes 

iniciales, lo cierto es que abre muchas más preguntas que las respuestas que elabora. 

Se tomó evidente que los mecanismos de "closet" o "armario" siguen funcionando como forma de 

interacción social para las parejas de mujeres y las familias que conforman. A Ja vez, al mismo 

tiempo que se verifica una tendencia al cuestionamiento o al cambio de estos mecanismos en 

algunas ocasiones, queda expuesto que el temor y la angustia que dan origen a la utilización de 

estos mecanismos, están lejos de desaparecer. 

La sinceridad respecto a la conformación de la familia y a la orientación sexual, es vivida por 

algunas como un acto de imprudencia, y por otras como un acto de valentía. No se muestra, en 

ninguno de los casos, como un acto neutro, sin consecuencias, irreflexivo. 

El armario en algunas de estas historias se abandona. Pero si algo es pasible de ser abandonado, esa 

es la prueba mas fehaciente de su existencia. 

Y es allí donde Jos análisis sobre la persistencia de estos mecanismo sociales de invisibilización y 

discriminación, representan su mayor aporte al debate de nuestras concepciones sociales sobre la 

familia en general. 

La heterosexualidad como norma, la reproducción biológica como finalidad central de la familia y 

a la vez como elemento fundante de la filiación, son tres pilares que muestran su plena vigencia 

como sostén de la imagen cultural que construimos sobre el concepto de familia. 

A partir de allí, todos los demás vínculos se muestran como subsidiarios, de menor valor, a veces 

irrelevantes. Como consecuencia, las diversas realidades familiares siguen viviéndose en múltiples 

ámbitos como carencias, disfuncionalidades, casos "clínicos". 

Las instituciones estatales, por su parte, lejos de revertir este efecto parecen cristalizarlo. La 

diversidad familiar no se aborda como una realidad social. En algunos casos se ignoran por 

completo las particularidades de aquellas familias que no se ajustan a la norma mítica. 

En otros casos, donde se ha intentado un cambio, tratando activamente de aggiomarse a la nueva 

legislación y los nuevos paradigmas sobre políticas públicas, la transformación se vive sólo respecto 

a algunas familias en concreto. Para estas familias, el cambio es gratificante, y para nada 

imperceptible, tal cual queda expresado en los relatos. Pero más allá del diálogo con las familias 

concretas, no se trabaja en la transformación del discurso, la iconografia, los cuentos, y otras 

herramientas pedagógicas, en el sentido de dar cuenta de la diversidad familiar existente en nuestra 

sociedad. 

El cambio se remite a generar un mejor diálogo entre profesionales y madres, pero no afecta la 

dinámica cotidiana de los ambientes educativos o el sistema de salud para todas las familias y para 

todos los niños, niñas y adolescentes. La Escue la y el SNIS continúan invisibilizando la existencia 



de múltiples fonnas de construir familia, y cristalizando el modelo hegemónico en cada una de sus 

actividades cotidianas. 

Parecería ser que el Estado no asume su papel productivo en Ja construcción de este modelo, 

aferrándose a la apariencia de neutralidad que es parte constitutiva de la reafinnación y 

normalización del mismo. Apenas intenta asumir las consecuencias hoy consagradas como 

negativas de esta producción, colocando su origen en un agente externo: " la sociedad". En este 

movimiento, no sólo se coloca fuera de la misma, sino que además ev ita pensar su propio papel 

central en la construcción de los modelos culturales y sociales. 

De hecho además, tal cual parece emerger con claridad de los relatos, los avances en las acciones de 

"disminución de los daños" se muestran más como iniciativas particulares de trabajadoras y 

trabajadores concretos de los servicios públicos que como políticas universales y transversales. Y si 

bien el marco legal general se ha transfonnado radicalmente, tal cual fue descrito, las prácticas 

cotidianas no dan cuenta de transformaciones mayores en Ja implementación de las políticas 

concretas. 

A tal punto incluso parece llegar la discontinuidad entre la legislación y la implementación situada, 

que aún las trabajadoras y trabajadores de servicios públicos que intentan generar un cambio en su 

práctica, aunque no sea más allá del vínculo con Ja situación concreta, no manejan ni información ni 

mecanismos para poner a disposición de estas familias las herramientas jurídicas que les permiten 

hacer efectivos sus derechos legales. 

A partir de esta realidad, parece pertinente ensayar algunas consideraciones en tomo a dos ejes: la 

investigación y la implementación de políticas. 

En el primero de los ejes, se torna clara la necesidad de profundizar la investigación en la temática 

haciendo énfasis quizás en los espacios de ejecución terminal de las políticas. ¿qué familias 

muestran, y por ende legitiman, las paredes, los relatos, las preguntas y los discursos en las 

instituciones públicas?, ¿cuáles son las transformaciones concretas que se han realizado en estos 

elementos para adecuarse a los cambios en la legislación sobre fami lia e infancia, y a la Ley 

General de Educación?¿Cuáles son las herramientas concretas que se han brindado a los y las 

trabajadores de estas instituciones para lograr esas transformaciones?¿quién y cómo está evaluando 

si esto sucede, en qué medida, y en qué geografias? Estas y otras preguntas se muestran más que 

pertinentes a la luz del análisis de los relatos. 

En cuanto a la implementación de las pPlíticas, más allá de la evidente recomendación de formar a 

trabajadoras y trabajadores en la existencia y medios de efectivización de las herramientas legales, 

un debate central se instala. ¿Es posible realmente dar cuenta de políticas públicas que respetan y 

celebran la diversidad familiar, sin ponderar unos modelos sobre otros, si sólo nos remitimos a 

abordar las situaciones no hegemónicas como casos emergentes? ¿Si el abordaje de las familias 



homoparentales se realiza solamente cuando se tiene plena conciencia de la existencia de esta 

familia en una escuela o una institución de sa lud, se está educando a niños, niñas y adolescentes en 

el respeto a la diversidad? ¿o se está abordando la homosexualidad presente en una familia como un 

"problema"? 

¿No es hora de comenzar a transformar todos los libros, todos los cuentos, todas las fotos y los 

cuadros, todos los discursos, trabajando para que en todos ellos la diversidad exista realmente? 

Si se tratara de representaciones proporcionales (cosa que no afirmo ni defiendo) la estadística ha 

demostrado que no más del 30% de las familias presentes en estos relatos verba les o visuales 

deberían aludir a fami lias donde conviven papá, mamá y los hijos. 

Si se trata en todo caso de asumir cabalmente el paradigma de los Derechos Humanos para la 

implementación de políticas públicas, el desafio debería ser la construcción de ambientes 

cotidianos, en todas sus dimensiones, donde se hagan presentes muchas formas de ser familia, y 

muchas formas de ser feliz siendo familia. Esta sería la única forma viable de que ningún niño, 

ninguna niña, o adolescente, creciera pensando que "la familia" es de una sola forma. 

En ambos casos la realidad parece ser otra. 

Es hora quizás de abandonar el abordaje exclusivo de la población LGBTII centrado en la 

discriminación, para empezar a garantizar que formemos parte del relato que sobre nosotras y 

nosotros mismos, con nuestras virtudes, mitos, leyendas y defectos, contamos diariamente las y los 

uruguayos todos. Si así se hiciera para todas las características humanas, seguramente 

comenzaríamos a acercar el discurso a Jos hechos. 

Una vida pública llena de mujeres ingenieras, varones amos de casa, afrodescendientes senadoras, 

médicos en silla de ruedas y otras tantas combinaciones, se acercaría más al mundo que decimos 

querer proponer desde la ley, y menos al que al parecer, no podemos evitar imponer desde la vida. 
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