
ÍNDICE SUMARIO

Índice general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

POLÍTICAS PÚBLICAS

Coordinadora: Laura Pautassi

PRESENTACIÓN

por Laura Pautassi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

PRIMERA PARTE

EL ENFOQUE DE GÉNERO
EN LA AGENDA PÚBLICA

LA AGENDA DE GÉNERO A NIVEL REGIONAL:
PRÁCTICAS, ENFOQUES Y ESTRATEGIAS

por Laura Pautassi

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2. Enfoque de género y derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3. La desigual distribución del trabajo y del cuidado . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4. La agenda con enfoque: género, derechos y sustentabilidad . . . . . . . . . 36

817



IDENTIDAD DE GÉNERO, LENGUAJE
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

por Mariana Winocur

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2. Género e identidad de género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3. El lenguaje que crea y hiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4. Ideología de género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5. Impacto en políticas públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6. Palabras finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

DE LAS POLÍTICAS A LA GESTIÓN: BRECHAS
DE IMPLEMENTACIÓN Y DE CAPACIDADES

ESTATALES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

por Carolina Muñoz Rojas

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2. Políticas públicas para la igualdad de
género: desigualdades que persisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3. Transversalización de género: ¿igualdad en todas las políticas? . . . . . . 63

4. Hacia capacidades estatales para la transversalización de género . . . . . 65

5. ¿Brechas de implementación y/o de capacidades estatales?. . . . . . . . . . 69

6. Nudos críticos para la transversalización de género . . . . . . . . . . . . . . . . 72

SEGUNDA PARTE

CUIDADO, DERECHOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

EL DERECHO A UNA CIUDAD CUIDADORA

por María Nieves Rico y Olga Segovia

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2. Derecho ¿a qué ciudad?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

3. Las mujeres protagonistas invisibles de la ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

818



4. Valorizar el ámbito de la reproducción y el cuidado . . . . . . . . . . . . . . . 85

5. La ciudad cuidadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

NUDOS CRÍTICOS EN LA INCLUSIÓN DE
LAS MUJERES EN EL CAMPO POLÍTICO

por Verónica Aranda Friz

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

2. Las complejidades que evidencian las estadísticas. . . . . . . . . . . . . . . . . 94

3. Los progresos en la inclusión y participación:
heterogéneos y dispares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

4. Los nudos críticos en la inclusión de las mujeres en el campo
político: de la igualdad formal a la igualdad sustantiva . . . . . . . . . . . . . 107

5. Conclusión: una tarea pendiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

MADRES Y/O POLÍTICAS: ENTRE EL DERECHO
A PARTICIPAR Y EL DERECHO AL CUIDADO

por Mariana Rulli

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

2. Participación política de las mujeres: avance formal . . . . . . . . . . . . . . . 116

3. La persistente desigualdad en los cuidados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

4. Participación política, cuidados y desigualdad de género
en la agenda del Derecho Internacional y regional . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

5. Madres y/o políticas en Río Negro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

6. Conclusiones y agenda de trabajo para
políticas públicas transformadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

LA DISPUTA EN TORNO A LAS ASIGNACIONES FAMILIARES
PARA MADRES EN CONTEXTO DE ENCIERRO

por Pilar Arcidiácono

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

819



2. Madres con sus hijos/as privadas de libertad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

3. Las históricas exclusiones de las personas privadas
de libertad al sistema de asignaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

4. El habeas corpus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

5. Resistencias burocráticas en torno a las Asignaciones
Familiares en contextos de encierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

6. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

TERCERA PARTE

LAS POLÍTICAS SECTORIALES

AÚN NO ESTAMOS TODAS... A ALGUNAS
NO NOS VEN. LAS MUJERES EN LOS

HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS

por María Solana Yoma, Soledad Buhlman
y Jacinta Burijovich

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

2. Los derechos de las mujeres en
salud mental y discapacidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

3. Leyes y políticas de salud mental en Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

4. La situación de las mujeres internadas
en hospitales psiquiátricos de Córdoba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

4.1. No hay salud mental sin salud sexual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

4.2. Ni información para decidir, ni
anticonceptivos para no abortar,
ni aborto legal para no morir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

4.3. Este cuerpo es mío: No es No.
Lo demás es violación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

4.4. Hermanas, no nos creen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

4.5. Eso que llaman amor... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

4.6. Violencias que enferman, abordajes que violentan . . . . . . . . . . . . 163

5. Reflexiones finales: Ni encerrada, ni medicada.
Te quiero libre, loca y con derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

820



LAS POLÍTICAS PREVISIONALES EN
AMÉRICA LATINA Y SUS DEUDAS CON

LA UNIVERSALIDAD Y LA SUFICIENCIA
DE LAS PRESTACIONES

por Flavia Marco Navarro

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

2. Diversidad de diseños, mismo paradigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

3. Los mundos del empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

4. La inserción en la economía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

5. Segregación ocupacional de
género e ingresos laborales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

6. Universalidad y suficiencia de los
sistemas de jubilaciones y pensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

7. Más allá del empleo y hacia la construcción
de derechos sociales universales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

RELACIONES DE GÉNERO EN EL MUNDO
DEL TRABAJO: ESTRATEGIAS PARA
PROMOVER ESPACIOS LABORALES

LIBRES DE VIOLENCIA Y ACOSO

por Natalia Gherardi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

2. La violencia y el acoso en el mundo
del trabajo: definiciones, dimensión y
su recepción en normas internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

3. Regulaciones propuestas para la violencia y el
acoso en el mundo del trabajo en Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

4. Con las voces de las mujeres: aproximaciones
para buscar un abordaje integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

5. Un enfoque integral basado en la prevención,
atención y monitoreo para la erradicación de
la violencia y el acoso en el empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

821



UNA POLÍTICA PÚBLICA DE ACCESO A LA JUSTICIA
DE LAS MUJERES INDÍGENAS: OBSTÁCULOS

Y DESAFÍOS PARA SU FORMULACIÓN

por Silvina Ramírez

1. Mujeres indígenas y administración
de justicia: enfoques interseccionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

2. Aprendizajes del caso “Reina Maraz, Provincia de Buenos Aires” . . . . 217

3. Elementos de interculturalidad y enfoque de
género para la administración de justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

4. Construcción de una política pública de
acceso a la justicia con enfoque de género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

5. Notas de cierre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

DERECHOS SOCIALES

Coordinadoras: Silvina Zimerman y Lourdes Bascary

INTRODUCCIÓN

por Silvina Zimerman y Lourdes Bascary

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

JAQUE A LA CULTURA, LA POPULARIZACIÓN DE
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ARGENTINA

por Sabrina Cartabria

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

PROFESIONALIZACIÓN DEL FÚTBOL
FEMENINO: UN HITO HISTÓRICO

por Melisa Sol García y Melina María Sol González

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

822



DERECHO A LA EDUCACIÓN EN ARGENTINA
Y LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

por Damián Azrak

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

2. El derecho a la educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

3. La Educación Sexual Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

4. La ESI en la realidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

4.1. “Con mis hijos no te metas”, “a mis hijos
los educo yo”, esas frases inconstitucionales . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

4.2. La ESI y la desigualdad a nivel nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

4.3. Plan Aprender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

5. Palabras finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

CONQUISTAS LEGALES EN MATERIA DE IDENTIDAD
DE GÉNERO: HITOS Y DEUDAS URGENTES

por Lucas Ramón Mendos

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

1. Derogación de normas que explícitamente criminalizaban
las expresiones e identidades de género diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

2. Ley Nacional de Salud Mental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

3. Ley de agravamiento de penas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

4. Ley de Identidad de Género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

5. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

6. Leyes y ordenanzas de cupo laboral trans (2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

7. Desafíos pendientes: persistencia de la violencia
y exclusión en tiempos de ajuste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

8. Conclusión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

LA MUJER INDÍGENA, INTERPELANDO
LOS CONTORNOS DEL DERECHO

por Silvina Zimerman y Mishkila Rojas

I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

823



II. La mujer indígena y su tratamiento por los sistemas
de protección de los derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

III. La mujer indígena y la salud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

PODER LEGISLATIVO

Coordinadora: Micaela Gentile

INTRODUCCIÓN

por Micaela Gentile

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

GÉNERO(S) Y PODER LEGISLATIVO EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PAÍS DIVERSO

E INCLUSIVO. PRIMERA APROXIMACIÓN

por Micaela Gentile

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

1. Poder Legislativo: el Congreso nacional argentino . . . . . . . . . . . . . . . 314

2. Un breve recorrido por las leyes relativas al género . . . . . . . . . . . . . . 317

CONGRESO DE LA NACIÓN.
MUJERES Y EL TECHO DE CRISTAL.
UNA MIRADA INTRAINSTITUCIONAL

por Mercedes Piscitello y Ma. Laura Martin

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

2. Mujeres: ingreso a las cámaras legislativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

3. Techo de cristal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

4. Una mirada de género hacia el interior de las cámaras . . . . . . . . . . . . 334

4.1. Las estructuras de las cámaras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

4.2. Autoridades de las cámaras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

824



4.3. Presidencias e integración de las comisiones
permanentes de asesoramiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

4.4. Presidencias de los bloques políticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

5. Una mirada intrainstitucional en la Cámara de Diputados . . . . . . . . . . . 343

6. A modo de conclusión, desafíos pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

PRESUPUESTO PÚBLICO PARA
LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA

LAS EXPERIENCIAS DE PRESUPUESTOS
SENSIBLES AL GÉNERO (PSG) Y LA AGENDA

FEMINISTA POR LOS DERECHOS

por Corina Rodríguez Enríquez

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

1. Políticas públicas, presupuestos y brechas de desigualdad. . . . . . . . . . . 348

2. Los Presupuestos Sensibles al Género:
experiencias y aprendizajes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

2.1. Los análisis cuantitativos de los presupuestos públicos . . . . . . . . . 352

2.2. La institucionalización de la perspectiva de género en
los presupuestos: los nomencladores presupuestarios . . . . . . . . . . 359

2.3. Los PSG a nivel local: alfabetización fiscal
y monitoreo de los gobiernos municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

3. PSG en Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

4. A modo de cierre: Presupuestos
públicos para la igualdad y la justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

DEBATE, TRANSVERSALIDAD Y
SANCIÓN DE LA LEY DE PARIDAD

por Ana Laura Lozano

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

1. Acciones positivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

2. Sanciones cruzadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

3. Sanción definitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

825



LA LEY IVE EN ARGENTINA: UNA ESTRATEGIA POLÍTICA
POR LA DESPENALIZACIÓN/LEGALIZACIÓN

DEL ABORTO

por María Alicia Gutiérrez

I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

II. La Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito: su historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

III. Fundamentos de la Campaña y del Proyecto Ley IVE. . . . . . . . . . . . 395

IV. Comisión de cabildeo. Estrategias implementadas . . . . . . . . . . . . . . 398

V. Debate del Proyecto en las Cámaras
de Diputados y de Senadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

VI. La toma de las calles: la Marea Verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

VII. Lecciones aprendidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

TEORÍA FEMINISTA Y AGENDA POLÍTICA TRANSGÉNERO
EN ARGENTINA: DE LA DESNATURALIZACIÓN DEL

SEXO A LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO

por Paloma Dulbecco

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

2. La construcción del género, pero también del sexo . . . . . . . . . . . . . . 410

3. ¡Sin demora, identidad ahora! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

4. Implicancias teóricas y normativas de la ley 26.743 . . . . . . . . . . . . . 423

5. Reflexiones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

FILOSOFÍA

Coordinadora: Diana Maffía

INTRODUCCIÓN

por Diana Maffía

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

826



LA AUTONOMÍA REVISITADA DESDE LA
PERSPECTIVA DE UNA BIOÉTICA FEMINISTA

por Laura F. Belli y Danila Suárez Tomé

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

2. Noción dominante de autonomía en bioética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

2.1. Críticas a la noción dominante de autonomía en bioética . . . . . . . 441

3. La autonomía en los feminismos: entre la praxis y la teoría . . . . . . . . . 443

3.1. La autonomía en el “sentido común feminista” . . . . . . . . . . . . . . . 444

3.2. La dimensión epistémica de la autonomía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

3.3. Perspectivas teóricas feministas de la autonomía. . . . . . . . . . . . . . 452

4. La propuesta de una bioética feminista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

4.1. Autonomía relacional en bioética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

GENEALOGÍAS Y EXPERIENCIAS. EN
PROCURA DE UNA JUSTICIA FEMINISTA

por Alejandra Ciriza

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

1. Genealogías. A propósito de la conformación de la
noción dominante de justicia y algunos de sus usos . . . . . . . . . . . . . . . . 465

2. Interrogaciones sobre las genealogías de una justicia feminista. . . . . . . 468

3. De la génesis de la justicia, la violencia y la corporalidad . . . . . . . . . . . 470

4. El terreno donde se libran las batallas.
Criminalizar la protesta/Judicializar la política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

5. Experiencias y experimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

AFECTOS Y REPARACIÓN

ACERCA DE LOS METATESTIMONIOS SOBRE
LOS CASOS DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS
JUICIOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

por Cecilia Macón

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

827



2. Violencia sexual como crimen de lesa humanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

3. Metatestimonios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

4. Vergüenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

MUJERES Y (FALTA DE) AUTONOMÍA
EN LA FILOSOFÍA MODERNA

por Diana Maffía

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

INTERSECCIONALIDAD Y ESTRATEGIAS
FEMINISTAS DE REIVINDICACIÓN DE

DERECHOS: UN EJERCICIO DE
EQUILIBRIO REFLEXIVO

por Moira Pérez

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

2. Políticas de la identidad: ¿quién define el sujeto político?. . . . . . . . . . . 525

3. El espacio público: el llamado a “poner el cuerpo” . . . . . . . . . . . . . . . . 531

4. Algunas reflexiones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

LA DIMENSIÓN PERFORMATIVA EN LA
NUEVA LEGISLACIÓN ARGENTINA

EN TEMAS DE IDENTIDAD

por Verónica Tozzi Thompson

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539

2. “Finitismo de significado”, performatividad
y la contingencia de las clasificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542

3. ¿Abstención de la identidad? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547

4. ¿Recuperar-restablecer la identidad? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

5. ¿Cambiar la identidad? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556

6. La ciencia, la historia, la ley y el plan de vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

828



MULTIDISCIPLINA

Coordinadora: Débora Tajer

INTRODUCCIÓN

por Débora Tajer, Juliana Fernández Romeral
y Lucía Saavedra

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

EL TRABAJO DE LAS DISCIPLINAS Y LA IGUALDAD
DE DERECHOS COMO NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS

EN LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL

por Leandro Luciani Conde

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

2. El trabajo de las disciplinas y los dilemas de la integración. . . . . . . . . . 571

2.1. El contexto de surgimiento de las disciplinas modernas . . . . . . . . 571

2.2. Las epistemologías emergentes y los
desafíos de la integración disciplinaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

2.3. El dilema de la integración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

3. La igualdad de derechos y el dilema de la diferencia . . . . . . . . . . . . . . . 577

3.1. Hacia una doctrina pluriversal y transmoderna de derechos . . . . . 577

3.2. Por una igualdad de derechos respetuosa
del derecho a la diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

3.3. Las operaciones de desmantelamiento del dilema
de la diferencia en la atención de salud mental . . . . . . . . . . . . . . . 579

4. La atención de la salud mental en la encrucijada
entre la igualdad y los dilemas de las diferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583

GÉNERO, SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS

por Débora Tajer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585

829



GÉNERO, SALUD Y DERECHOS: BARRERAS
EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE

VARONES ADOLESCENTES EN LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

por D. Tajer, G. Reid, M. E. Cuadra, M. Solís,
J. Fernández Romeral, L. Saavedra,

M. L. Lavarello y R. Fabbio

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

2. Resultados preliminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

2.1. Los varones adolescentes y su presencia/ausencia
en las consultas de salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

3. Las problemáticas con mayor prevalencia
en la salud de los varones adolescentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

3.1. Aspectos vinculados al consumo problemático
de sustancias y prácticas de riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

3.2. Aspectos vinculados a la salud sexual y reproductiva (SSR). . . . . 604

4. Apuestas a futuro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607

ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO:
INTERFACES ENTRE SALUD Y JUSTICIA

por Ana María Fernández, Débora Tajer,
Agostina Chiodi, Isabel Barrera, Silvia Barraza,

Natalia Fernández Ciatti, Daniela Rognoni
y Candela Cabrera

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609

2. Discusión. Tensiones entre el modelo de “la víctima ideal”
y las nuevas estrategias de las mujeres frente a las fallas
del Estado. Importancia de los dispositivos grupales . . . . . . . . . . . . . . . 610

a) Falencias en los registros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611

b) La falta de recursos y su impacto
negativo en la atención de VG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612

c) “Hasta que no estén los dispositivos posdenuncia” . . . . . . . . . . . . . 613

d) Compromiso versus burocratización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613

830



e) ¿Refugios hogares para las víctimas o encierro para
los victimarios? Inequidad de género en la atención . . . . . . . . . . . . 614

3. Concluyendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos
de género? Tensiones intersectoriales. Atención
en la urgencia y en el largo plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614

LA POTENCIA DEL TRABAJO EN RED:
LA EXPERIENCIA DE LA RED DE
PROFESIONALES DE LA SALUD
POR EL DERECHO A DECIDIR

por Red de Profesionales de la Salud
por el Derecho a Decidir

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617

1. Potencia de organización colectiva: Surgimiento
y modalidad de trabajo actual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618

2. Los objetivos de la Red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620

3. Potencia de un posicionamiento ético-político compartido
frente a los abortos como problema de salud pública . . . . . . . . . . . . . . . 621

4. Potencia de saber compartido: La Red como capacidad instalada . . . . . 623

5. Potencia de incidencia política: La Red
como actriz política en el contexto social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626

6. A modo de cierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627

MUJERES Y USOS PROBLEMÁTICOS DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. REFLEXIONES

DESDE UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO Y DERECHOS

por Vanesa J. Jeifetz y Victoria Sánchez Antelo

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629

2. Materiales y métodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631

3. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631

3.1. Perfil y trayectoria de consumo de las usuarias de SP . . . . . . . . . . 631

831



3.2. Acceso al sistema de salud en general
y al de salud mental en particular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632

3.3. Maternidad: motivador y obstaculizador de la adherencia. . . . . . . 633

4. Discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633

EL DERECHO AL ABORTO EN LAS
UNIVERSIDADES. DOS EXPERIENCIAS DE

LA RED DE CÁTEDRAS EN UNIVERSIDADES
PÚBLICAS NACIONALES SOBRE
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
Y DERECHO AL ABORTO (RUDA)

por Cátedra Libre por el Derecho al Aborto en
Psicología, UBA y Materia Optativa “Acceso
a la interrupción del embarazo en Argentina:

aportes de las Ciencias Sociales y del activismo
feminista” de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA

1. Presentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637

2. Cátedra Libre por el Derecho al Aborto
en la Facultad de Psicología de la UBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638

3. Materia optativa “Acceso a la interrupción del embarazo
en Argentina: aportes de las Ciencias Sociales y del activismo
feminista”, Facultad de Ciencias Sociales, UBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642

MUJER Y VEJECES: VICISITUDES
DE CUERPOS INVISIBLES

por Mariana Parenti y Patricia Flores Marraccini

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645

2. Gerontología y feminismos: una articulación necesaria . . . . . . . . . . . . . 646

3. Derecho a ser cuidada, respetada y reconocida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646

4. Institucionalización en la vejez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649

5. Desobedecer el mandato de la antiedad: el orgullo de envejecer . . . . . . 650

6. Conclusión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651

832



UNIVERSIDAD

Coordinadora: Ana Franchi

INTRODUCCIÓN

por Ana Franchi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655

INJUSTICIA TESTIMONIAL. LAS
CIRCUNSTANCIAS DE LA JUSTICIA

TRANSICIONAL EPISTÉMICA

por Romina F. Rekers

I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659

II. Injusticia testimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662

III. Circunstancias de la justicia transicional epistémica . . . . . . . . . . . . . . 667

IV. Políticas de justicia transicional epistémica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676

EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL CUMPLIMIENTO
DE LA SALUD COMO DERECHO HUMANO

por Silvia Kochen

I. Un poco de Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681

II. Algunos aspectos en relación con el impacto
de la innovación tecnológica en salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684

III. Identificación de las barreras que impiden que las
mujeres reciban la asistencia sanitaria adecuada . . . . . . . . . . . . . . . . . 686

IV. La salud a lo largo de la vida, aspectos
particulares de algunas patologías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687

V. Las mujeres en el sector salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688

VI. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689

833



DESIGUALDADES DE GÉNEROS Y PRECARIEDAD
LABORAL EN EL CONSEJO NACIONAL DE

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

por Ma. Victoria Cano Colazo y Natalia C. Ramírez

I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691

II. El sesgo androcéntrico en la ciencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694

III. Sobre la representatividad de las investigadoras en el Conicet . . . . . 697

IV. Desigualdad existente en relación con el equilibrio
de la vida personal con la profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699

V. Presentación de informes y licencia por maternidad . . . . . . . . . . . . . 702

VI. Criterios para el ingreso con respecto al número de hijos/as . . . . . . . 702

VII. Límite de edad. Eliminación de la ley 27.385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703

VIII. Cobertura médico-asistencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704

IX. Protocolo de actuación en situaciones
de violencia en el ambiente de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704

X. Derechos de las becarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706

XI. Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709

GENÉTICA, CUERPOS DISIDENTES, DERECHO Y EROS

por Laura Cantore

1. La genética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713

2. Los cuerpos disidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715

3. Derecho y eros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725

4. Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733

IGUALDAD, JUSTICIA E INCLUSIÓN. APUNTES
PARA UN DEBATE EN LOS SISTEMAS

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

por Patricia Gómez

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736

834



2. La exclusión androcéntrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737

3. La inclusión de las acciones afirmativas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746

4. Los desafíos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749

COMUNICACIÓN

Coordinadora: María Florencia Alcaraz

INTRODUCCIÓN

por María Florencia Alcaraz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755

LAS REGLAS DEL GÉNERO. FEMINISMOS,
NOTICIEROS, MASIVIDAD Y VIOLENCIA

por Lucía Ariza y Luciano Beccaria

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761

I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762

II. Un género serio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765

III. El género de la noticia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767

IV. Más allá del Apocalipsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773

CONSTRUIR MEMORIA FEMINISTA
EN TIEMPOS DEL GIRO PUNITIVO

COORDENADAS SOBRE JUSTICIA,
COMUNICACIÓN, VIOLENCIA Y GÉNERO

por Agustina Paz Frontera
y Santiago Ginés Nabaes Jodar

I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775

II. Inseguridad y giro punitivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777

III. La década de los feminismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782

835



IV. Violencias y géneros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785

V. Tres discursos de verdad: feminismos, medios y justicia. . . . . . . . . . . 789

VI. Memoria feminista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791

QUE SE VEA, SE ESCUCHE Y
SE SEPA EN TODO EL MUNDO

DISPUTAS FEMINISTAS EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

por Florencia Laura Rovetto

I. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795

II. Ahora que nos ven y nos escuchan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796

III. Ya no alcanza con que nos vean y nos escuchen . . . . . . . . . . . . . . . . . 800

IV. Perio-feministas argentinas surfeando la cuarta ola . . . . . . . . . . . . . . . 804

HACIA UN ABORDAJE PERIODÍSTICO NO BINARIE

por Matías Máximo

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811

836




