


ANDHES es una organización no 
gubernamental (ONG), sin fines de 
lucro que trabaja con total indepen-
dencia de partidos políticos e institu-
ciones religiosas. Su misión es contri-
buir a un cambio social basado en la 
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democratización de las relaciones 
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defensa de estos derechos y la 
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foco en los niveles local y nacional y 
proyección hacia Latinoamérica y el 
sistema internacional de los derechos 
humanos. Actualmente cuenta con 
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Hace más de diez años que desde  ANDHES (Abogados y abogadas del Noroeste 
Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) venimos apostando a fortalecer 
la enseñanza clínica del derecho, como una propuesta pedagógica innovadora, que 
ofrezca una alternativa al aprendizaje tradicional del derecho. M M MMMMMMMM M 

En el año 2009 firmamos el primer convenio con la UCSE DASS (Universidad Católica 
de Santiago del Estero - Departamento Académico San Salvador) y empezamos a 
desarrollar una “Clínica Jurídica de Niñez Migrante”. m m mm m m m m m m m m m 
 
Años más tarde, en 2015, la Clínica pasó a llamarse “Clínica Jurídica de Derechos 
Humanos”, ampliando su temática y de esta manera la posibilidad de afrontar diversas 
problemáticas. La modificación fue motivada por la necesidad de acercar a los y las 
estudiantes nociones y herramientas fundamentales de Derechos Humanos, indispen-
sables para el ejercicio de sus futuras profesiones, casi ausentes en los diseños curricu-
lares de las distintas carreras que se brindan en la Universidad. M M M MMMMMMM

La Clínica Jurídica tiene como objetivo constituir y consolidar un ámbito calificado para 
la discusión crítica de problemas jurídicos y sociopolíticos en forma interdisciplinaria, 
desde un enfoque de interés público con perspectiva de Derechos Humanos. Se cons-
tituye como un espacio de formación académica, que permite orientar la formación 
profesional con proyección, sensibilidad y compromiso social, a los fines de entender 
al derecho desde su potencialidad como herramienta de transformación y cambio 
social. Al mismo tiempo buscamos incidir en la agenda pública mediante la emisión y 
difusión de dictámenes, declaraciones fundadas, informes, planteo y seguimiento de 
casos, propuestas legislativas y reglamentarias relacionadas con los diferentes temas 
abordados. M  

De esta manera, desde la Clínica se  busca cumplir con los tres postulados fundamen-
tales que rigen nuestra línea de trabajo: brindar una herramienta eficaz a los y las 
estudiantes como futuros profesionales a fin de que puedan aproximarse a la realidad 
social desde un rol activo; fortalecer el compromiso social que debe asumir la Universi-
dad con la sociedad en su conjunto, y finalmente, constituir un equipo activo que se 
erija como un verdadero agente de cambio en la lucha por la libertad, la igualdad, la 
justicia y la democracia. M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

En la actualidad la provincia de Jujuy atraviesa una emergencia en materia de violencia 
de género, razón por la cual desde ANDHES consideramos indispensable fortalecer la 
calidad en los servicios jurídicos a través de la formación de profesionales capacitades, 
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comprometides y sensibles, como estrategia tendiente a garantizar el acceso a la 
justicia.  m m m

En esta nueva edición de la Clínica 2021, atravesando una pandemia mundial a raíz 
del COVID 19 y en el marco de la Iniciativa Spotlight con el apoyo del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, no sólo articulamos con la UCSE-DASS sino 
también con el CAJ (Colegio de Abogados de Jujuy), para trabajar con jóvenes 
abogades y estudiantes avanzades de derecho desde un paradigma de abogacía 
comunitaria sobre herramientas teóricas y prácticas para el acompañamiento 
jurídico a mujeres en situación de violencia de género, esperamos que este mate-
rial teórico pueda ser de utilidad. m m m m m m m m m m m m  m 
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La construcción de esta cartilla, forma parte de una de las acciones del Proyecto  “For-
talecimiento de los servicios jurídicos para mujeres cis, trans y lesbianas (CTL) en situa-
ción de violencia de género en la provincia de Jujuy”, que fue implementado por 
ANDHES entre agosto y diciembre de 2021, elaborado a partir del  llamado del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a la organizaciones socia-
les, en el marco de la Iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres 
y las niñas. Este llamado busca fortalecer el pilar 4 de la Iniciativa, “Servicios accesibles 
y de calidad”, referente a garantizar la disponibilidad, calidad y el acceso a un conjunto 
de servicios (salud, seguridad, justicia, acompañamiento territorial y servicios de aten-
ción integral) para que respondan en forma inmediata y a largo plazo a las necesida-
des y demandas de las personas en situación de violencia de género. mm m m m m 

Una de las actividades que se propuso este proyecto, fue la implementación de una 
Clínica Jurídica de abogacía comunitaria para el acompañamiento de mujeres CTL en 
situación de violencia en Jujuy, tomando como antecedente la experiencia en ense-
ñanza clínica del derecho que desde ANDHES hemos venido construyendo a lo largo 
de los años a través de nuestra Clínica Jurídica de Derechos Humanos. M MM 

La provincia de Jujuy cerró el 2020 siendo la provincia con el índice más alto de femici-
dios en el país. Según datos aportados por el Registro Nacional de Femicidios de la 
Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la tasa de víctimas 
directas de femicidio cada 100.000 mujeres fue del 2,82, muy por encima de la media 
nacional. Durante el año pasado, el contexto de pandemia por el COVID 19 agravó y 
profundizó una problemática estructural de larga data como es la violencia de género. 
Los hechos de violencia en contra de mujeres CTL aumentaron exponencialmente, y 
sólo en el plazo de un mes, entre septiembre y octubre de 2020, tuvimos que lamentar 
cinco femicidios. M M M M M M M M M M  M M M M M M M M M M M 
 
El clamor popular ante la violencia de género exacerbada se materializó en las calles, 

_____________________________________  M M M M M 

 En el marco de la Iniciativa Spotlight, PNUD participa activamente en los Pilares 1 y 4 (legislación de políticas y servicios accesibles y de calidad).
 La Iniciativa Spotlight es una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas que en Argentina es implementada con el liderazgo de la 

Oficina de Coordinación de Naciones Unidas, a través de cuatro agencias: OIT, ONU Mujeres, PNUD y UNFPA, a las que se suma UNICEF como 
agencia asociada. El objetivo general de la Iniciativa es prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas

3Oficina de la Mujer - Corte Suprema de Justicia de la Nación (2020). Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. 
Recuperado de: resumenfemicidios2020.pdf (csjn.gov.ar) m mmm m m m m m m m m m m m m mm m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m  

Malka Manestar, Noviembre de 2021
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Recuperado de: resumenfemicidios2020.pdf (csjn.gov.ar) m mmm m m m m m m m m m m m m mm m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m  

Malka Manestar, Noviembre de 2021
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en manifestaciones bajo las consignas NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS. De 
esta manera y con la participación activa en la Legislatura de familiares de víctimas, 
organizaciones feministas y de derechos humanos se sancionó la Ley Iara N° 6.186, en 
homenaje a Iara Rueda víctima, a sus 16 años, de femicidio en la localidad de Palpalá. 
Esta ley declara la emergencia en materia de violencia de género en la provincia.

Desde Andhes nos propusimos aportar al fortalecimiento de los servicios jurídicos 
como una estrategia para garantizar un efectivo acceso a la justicia, elemento indis-
pensable para avanzar hacia la prevención, sanción y erradicación de la violencia de 
género. M

Esta cartilla forma parte del material teórico que se brindó en los espacios de forma-
ción de la “CLÍNICA JURÍDICA DE DERECHOS HUMANOS: acompañamiento 
jurídico a mujeres en situación de violencia”. Cuenta con cuatro capítulos en los 
que buscamos en primer lugar abordar nociones introductorias a la abogacía comuni-
taria, como un paradigma diferente al ejercicio tradicional y liberal de la profesión, 
entendiendo a la abogacía como herramienta de cambio social.  Asimismo aportamos 
nociones elementales para la formación en perspectiva de género e interseccional. En 
segundo lugar abordaremos el marco normativo internacional, nacional y provincial 
de los Derechos de las Mujeres y Colectivo LGBTIQP+. En tercer lugar trabajaremos 
sobre la interseccionalidad de las luchas de las mujeres,  las brechas y estrategias en 
el reconocimiento de los derechos, pudiendo de esta manera analizar la norma y la 
dimensión práctica, principalmente en el acceso a la justicia de mujeres en situación 
de violencia de género. Finalmente, haremos un recorrido jurisprudencial por las 
principales sentencias con perspectiva de género, tanto de los tribunales locales, 
como de otros tribunales nacionales e internacionales. Así también abordaremos los 
Juris de Enjuiciamiento hacia los jueces que carecen de perspectiva de género y la 
necesidad de tener una justicia con perspectiva de género y enfoque interseccional.  
M M M M M M MM M M M 



MÓDULO 1 

Nociones introductorias a la 
Abogacía Comunitaria. 

La Abogacía como herramienta 
de cambio social. 
Formación en perspectiva de 
género e interseccional. 

en manifestaciones bajo las consignas NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS. De 
esta manera y con la participación activa en la Legislatura de familiares de víctimas, 
organizaciones feministas y de derechos humanos se sancionó la Ley Iara N° 6.186, en 
homenaje a Iara Rueda víctima, a sus 16 años, de femicidio en la localidad de Palpalá. 
Esta ley declara la emergencia en materia de violencia de género en la provincia.

Desde Andhes nos propusimos aportar al fortalecimiento de los servicios jurídicos 
como una estrategia para garantizar un efectivo acceso a la justicia, elemento indis-
pensable para avanzar hacia la prevención, sanción y erradicación de la violencia de 
género. M

Esta cartilla forma parte del material teórico que se brindó en los espacios de forma-
ción de la “CLÍNICA JURÍDICA DE DERECHOS HUMANOS: acompañamiento 
jurídico a mujeres en situación de violencia”. Cuenta con cuatro capítulos en los 
que buscamos en primer lugar abordar nociones introductorias a la abogacía comuni-
taria, como un paradigma diferente al ejercicio tradicional y liberal de la profesión, 
entendiendo a la abogacía como herramienta de cambio social.  Asimismo aportamos 
nociones elementales para la formación en perspectiva de género e interseccional. En 
segundo lugar abordaremos el marco normativo internacional, nacional y provincial 
de los Derechos de las Mujeres y Colectivo LGBTIQP+. En tercer lugar trabajaremos 
sobre la interseccionalidad de las luchas de las mujeres,  las brechas y estrategias en 
el reconocimiento de los derechos, pudiendo de esta manera analizar la norma y la 
dimensión práctica, principalmente en el acceso a la justicia de mujeres en situación 
de violencia de género. Finalmente, haremos un recorrido jurisprudencial por las 
principales sentencias con perspectiva de género, tanto de los tribunales locales, 
como de otros tribunales nacionales e internacionales. Así también abordaremos los 
Juris de Enjuiciamiento hacia los jueces que carecen de perspectiva de género y la 
necesidad de tener una justicia con perspectiva de género y enfoque interseccional.  
M M M M M M MM M M M 
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En el presente módulo, nuestro propó-
sito es introducir nociones de la  abo-
gacía comunitaria con perspectiva de 
género e interseccionalidad. Para ello, 
partimos de la información ofrecida, en 
permanente construcción y elabora-
ción del   Programa de Capacitación y 
Acción Legal Comunitaria (CALC) de 
Andhes, sumando nuestra experiencia 
a lo largo de nuestros 20 años de 
militancia.  M

Este desarrollo teórico y análisis casuís-
tico, desarrollado a lo largo de todo 
estos años, permitirá avanzar en la 
comprensión de un nuevo paradigma 
dentro de la abogacía, que considera la 
perspectiva de género e interseccional 
y la perspectiva comunitaria. De este 
modo, procuramos interpelar aquellas 
prácticas jurídicas que generan, 
profundizan y perpetúan exclusión 
social a través de  otra forma de enten-
der el derecho, aspiramos a usarlo 
como herramienta de cambio y trans-
formación social. m m m m m m m m 
 
Por otro lado, la incorporación de una 
perspectiva de género e interseccional, 
implica hacer realidad el derecho a la 
igualdad. Este enfoque, responde a la 
obligación constitucional y convencio-
nal de garantizar el acceso a la justicia 
y remediar situaciones asimétricas de 

* Fotografía de Paulo Freire dando clases. Fue profesor, poeta y abogado. Falleció a los 75 años 
y hasta el día de su muerte aún seguía pensando en la educación como propuesta emancipadora. 

Su legado al mundo fue la pedagogía critica
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La educación no cambia el mundo;
cambia a las personas que van a

cambiar el mundo.
Paulo Freire.

En el presente módulo, nuestro propó-
sito es introducir nociones de la  abo-
gacía comunitaria con perspectiva de 
género e interseccionalidad. Para ello, 
partimos de la información ofrecida, en 
permanente construcción y elabora-
ción del   Programa de Capacitación y 
Acción Legal Comunitaria (CALC) de 
Andhes, sumando nuestra experiencia 
a lo largo de nuestros 20 años de 
militancia.  M

Este desarrollo teórico y análisis casuís-
tico, desarrollado a lo largo de todo 
estos años, permitirá avanzar en la 
comprensión de un nuevo paradigma 
dentro de la abogacía, que considera la 
perspectiva de género e interseccional 
y la perspectiva comunitaria. De este 
modo, procuramos interpelar aquellas 
prácticas jurídicas que generan, 
profundizan y perpetúan exclusión 
social a través de  otra forma de enten-
der el derecho, aspiramos a usarlo 
como herramienta de cambio y trans-
formación social. m m m m m m m m 
 
Por otro lado, la incorporación de una 
perspectiva de género e interseccional, 
implica hacer realidad el derecho a la 
igualdad. Este enfoque, responde a la 
obligación constitucional y convencio-
nal de garantizar el acceso a la justicia 
y remediar situaciones asimétricas de 

poder. Por lo que involucra requerir 
una metodología clara y adecuada 
para abordar situaciones de violencia 
de género. MM M M M M M M M M
 
Además, la perspectiva de género 
implica la comprensión de las relacio-
nes interpersonales que se dan en el 
ámbito jurídico. Al abordar las posicio-
nes, roles y estereotipos de construc-
ción social, que nos invaden a quienes 
vivimos en sociedad, podremos anali-
zar y entender la realidad a fin de 
actuar consecuentemente. M M M M 

Las nociones que aquí se presentan 
son las bases de la CLÍNICA JURÍDICA 
DE DERECHOS HUMANOS:Acompa-
ñamiento jurídico a mujeres en situa-
ción de violencia, que fue dictada 
como complementaria a esta cartilla y 
que buscó promover profesionales y 
estudiantes sensibles y comprometi-
dos/as con la abogacía comunitaria, 
para atender, acompañar y asesorar 
casos de situación de violencia de 
género.Así, la Clínica Jurídica buscó 
enriquecer el ejercicio de los noveles 
abogados, y la perspectiva de los 
estudiantes avanzados, en la compren-
sión del derecho como herramienta 
para el bienestar social. M M M M M M 
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1.1. Programa de Capacitación y Acción Legal Comunitaria 
(CALC), sus orígenes. Nociones introductorias a la abogacía 
comunitaria: Características, objetivos, fundamentación.KDKD 

1.2. ¿Por qué (re)pensarnos como abogados/as comunitarios? 
Construyendo el perfil del abogado/a comunitario y la necesidad 
del fortalecimiento jurídico comunitario.DKm m m m KDKDKDKD
  
1.3. La importancia en las prácticas jurídicas de la formación en 
perspectiva de género e interseccionalidad. Conceptos básicos: 
sexo y género, roles y estereotipos de género, patriarcado, femi-
nismos, diversidad, identidad de género y orientación sexual.

1.1. 
Programa de Capacitación y Acción Legal Co-
munitaria (CALC). Nociones introductorias a la 
abogacía comunitariaJFNJFJNJNJNDJNJDN-
J D N J N J N N J N j o l a h   
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1.1. 
Programa de Capacitación y Acción Legal Co-
munitaria (CALC). Nociones introductorias a la 
abogacía comunitariaJFNJFJNJNJNDJNJDN-
J D N J N J N N J N j o l a h   

El Programa Capacitación y Acción Legal 
Comunitaria (CALC), sus orígenes. 
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En estos primeros párrafos nos propo-
nemos contarles brevemente la histo-
ria de CALC (Capacitación y Acción 
Legal Comunitaria), y cómo este fue 
actualizando su contenido ante la 
visibilización de las problemáticas de 
género, introduciendo la necesidad de 
incorporar la abogacía comunitaria 
como modelo de acompañamiento a 
mujeres en situación de violencia y 
desde una perspectiva de género e 
interseccional. m
 
CALC nace como un proyecto identita-
rio de Andhes, en un intento de 
ampliar los horizontes del acceso al 
derecho. La crisis de 2001 evidenció la 
necesidad de trabajar y generar víncu-
los con las comunidades y barrios ante 
una situación socio-económica com-
pleja y crítica.  En los inicios de Andhes, 
empezamos militando  en Villa Muñe-
cas (San Miguel de Tucumán, Tucu-
mán). Después los lugares fueron 
ampliándose y regionalizando traba-
jando de manera conjunta con equipos 
interdisciplinarios que venían trabajan-
do en las comunidades, permitiendo 
sembrar los orígenes del programa, en  
lugares y con grupos excluidos, relega-
dos y olvidados por la políticas neoli-
berales, teniendo como fin fortalecer 
los mismos, creyendo en el derecho 
como una herramienta de cambio 
social. Se trabajó, y seguimos trabajan-
do, en “barrios y sectores a donde 
tradicionalmente el derecho no llega, 
por lo que enfrentan un cuadro de 
necesidades jurídicas insatisfechas, alta 
conflictividad e indefensión frente a 
violaciones de derechos humanos. 
Acercando respuestas concretas para 
el acceso a la justicia y la participación 
en lo público fortalecen las institucio-

nes comunitarias con las que interac-
túan habitualmente y al mismo tiempo 
las personas y organizaciones de base 
involucradas” (Camuña ANDHES, 
2005). m

Así se comenzó a pensar  en la forma-
ción de orientadores/as legales comu-
nitarios. m  
    Resulta interesante pensar qué 
pueden hacer frente a un cuadro tan 
complejo, que toca las raíces mismas 
de nuestra organización política, un 
grupo de mujeres de la periferia del 
país y del interior de una provincia que 
han adquirido habilidades legales y se 
han fortalecido subjetiva y grupalmen-
te para generar participación pública y 
apertura en el acceso a la justicia para 
personas en situación de exclusión a 
partir de un Programa que surge 
desde una organización de la sociedad 
civil. (Camuña, 2005, ANDHES). m m m 
 
Originalmente el programa se llamaba 
“Capacitación Legal Comunitaria”, 
luego de un largo y arduo debate, 
sumamos la “A” de “Acción”, en busca 
de resaltar mejor aquello que encon-
tramos de novedoso en el programa: 
“capacitarse para actuar, usando el 
derecho como herramienta sobre todo 
como defensa de las comunidades 
vulneradas, democratizar el derecho, 
que deje de estar encapsulado entre 
los/as abogados/as y en corporaciones 
jurídicas; ponerlo en función de las 
comunidades” (ANDHES CALC femi-
nista y disidente, 2021) m m m m m m. 
 
Cómo nombramos en CALC (2021), ”la 
A de ''Acción” implica una concepción 
pedagógica, política e ideológica y de 
hacer derechos humanos”; la cuál se 

funda en la pedagogía críticas y eman-
cipadoras.  M
             Cada cual puede aprender e 
informarse de los derechos pero si no 
hay un ejercicio, una puesta en prácti-
ca, el derecho no dialoga con el 
contexto, si la gente no se deja atrave-
sar por el derecho, si no acciona sigue 
inconexo. Si el derecho no transforma 
las injusticias, las realidades o las 
condiciones materiales es una cosa 
esteril, es letra muerta. Por eso la capa-
citación y acción es tan necesaria 
(ANDHES CALC feminista y disidente; 
2021).  M

Por otro lado, CALC se viene actuali-
zando desde el 2015, con el primer “Ni 
una menos”, y desde principios de 
2021 se viene materialzando como 
“CALC feminista y disidente”. La incor-
poración de la perspectiva de género, 
en esta reedición, fue sostenida y 
fundamentada desde el trabajo territo-
rial con las organizaciones y movi-
mientos sociales, organizaciones 
barriales, comunidades campesinas, 
comunidades indígenas; donde la 
fuerte presencia de mujeres, para 
Andhes, implicó resignificar toda la 
mirada desde el derecho y el trabajo 
pedagógico. Si bien la perspectiva de 
género ha estado transversalizada en 
todo el movimiento y ejecución del 
programa CALC, “justamente por 
encontrarnos en estos intersticios 
dialógicos del texto y el contexto, de lo 
académico y del barrio, territorio y/o 
comunidad, pudiendo re-construir 
significados y conocimiento” (ANDHES 
CALC , 2021). Así, con “CALC feminista 
y disidente” quisimos dar una respues-
ta ante la realidad que nos atravesaba 
con respecto a las problemáticas que 
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nes comunitarias con las que interac-
túan habitualmente y al mismo tiempo 
las personas y organizaciones de base 
involucradas” (Camuña ANDHES, 
2005). m

Así se comenzó a pensar  en la forma-
ción de orientadores/as legales comu-
nitarios. m  
    Resulta interesante pensar qué 
pueden hacer frente a un cuadro tan 
complejo, que toca las raíces mismas 
de nuestra organización política, un 
grupo de mujeres de la periferia del 
país y del interior de una provincia que 
han adquirido habilidades legales y se 
han fortalecido subjetiva y grupalmen-
te para generar participación pública y 
apertura en el acceso a la justicia para 
personas en situación de exclusión a 
partir de un Programa que surge 
desde una organización de la sociedad 
civil. (Camuña, 2005, ANDHES). m m m 
 
Originalmente el programa se llamaba 
“Capacitación Legal Comunitaria”, 
luego de un largo y arduo debate, 
sumamos la “A” de “Acción”, en busca 
de resaltar mejor aquello que encon-
tramos de novedoso en el programa: 
“capacitarse para actuar, usando el 
derecho como herramienta sobre todo 
como defensa de las comunidades 
vulneradas, democratizar el derecho, 
que deje de estar encapsulado entre 
los/as abogados/as y en corporaciones 
jurídicas; ponerlo en función de las 
comunidades” (ANDHES CALC femi-
nista y disidente, 2021) m m m m m m. 
 
Cómo nombramos en CALC (2021), ”la 
A de ''Acción” implica una concepción 
pedagógica, política e ideológica y de 
hacer derechos humanos”; la cuál se 

funda en la pedagogía críticas y eman-
cipadoras.  M
             Cada cual puede aprender e 
informarse de los derechos pero si no 
hay un ejercicio, una puesta en prácti-
ca, el derecho no dialoga con el 
contexto, si la gente no se deja atrave-
sar por el derecho, si no acciona sigue 
inconexo. Si el derecho no transforma 
las injusticias, las realidades o las 
condiciones materiales es una cosa 
esteril, es letra muerta. Por eso la capa-
citación y acción es tan necesaria 
(ANDHES CALC feminista y disidente; 
2021).  M

Por otro lado, CALC se viene actuali-
zando desde el 2015, con el primer “Ni 
una menos”, y desde principios de 
2021 se viene materialzando como 
“CALC feminista y disidente”. La incor-
poración de la perspectiva de género, 
en esta reedición, fue sostenida y 
fundamentada desde el trabajo territo-
rial con las organizaciones y movi-
mientos sociales, organizaciones 
barriales, comunidades campesinas, 
comunidades indígenas; donde la 
fuerte presencia de mujeres, para 
Andhes, implicó resignificar toda la 
mirada desde el derecho y el trabajo 
pedagógico. Si bien la perspectiva de 
género ha estado transversalizada en 
todo el movimiento y ejecución del 
programa CALC, “justamente por 
encontrarnos en estos intersticios 
dialógicos del texto y el contexto, de lo 
académico y del barrio, territorio y/o 
comunidad, pudiendo re-construir 
significados y conocimiento” (ANDHES 
CALC , 2021). Así, con “CALC feminista 
y disidente” quisimos dar una respues-
ta ante la realidad que nos atravesaba 
con respecto a las problemáticas que 

empezaron a visibilizarse gracias a las 
constantes luchas y movimientos femi-
nistas y disidentes. m m m m m m m m 
 
Todo lo mencionado nos permitió 
entender que es necesaria la perma-
nente interrelación con la realidad, que 
marca un reposicionamiento social y 
político a la hora de construir conoci-
mientos y narrativas de nuestras prác-
ticas jurídicas. Es por ello que, en esta 
edición titulada “ACOMPAÑAMIENTO 
JURÍDICO A MUJERES EN SITUA-
CIÓN DE VIOLENCIA.Perspectivas de 
la abogacía comunitaria con un 
enfoque de género e interseccional”, 
tomamos como base el Programa 
CALC, porque es una herramienta que 
tiene como horizonte el cambio social 
basado en el respeto por los derechos 
humanos, inclusión y perspectiva de 
género; y seguimos apostando por el 
derecho como herramienta de trans-
formación y desarrollo social.  m m m 
m m m  m
Sumamos a esta nueva edición, las 
nociones introductorias y aportes de la 
abogacía comunitaria, porque enten-
dimos que no basta con llevar el dere-
cho y democratizarlo en las comunida-
des, sino que también es necesario una 
formación específica y particular para 
el ejercicio de la defensa jurídica de 
manera sensible con la realidad, 
promoviendo el acceso a  derechos y  
el fortalecimiento jurídico. Si queremos 
tener profesionales que empleen el 
derecho como un aliado para generar 
las transformaciones sociales, legales y 
políticas necesarias primero debemos 
democratizar los espacios de forma-
ción de estos profesionales. m m m m 
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La exclusión social, sin duda, representa 
una temática prioritaria al hablar de la 
abogacía comunitaria. América Latina 
presenta uno de los índices de inequi-
dad más altos del mundo en desarrollo. 
Región donde los ingresos, recursos, y 
oportunidades; sistemáticamente y en 
forma desproporcionada; se concentran 
en un segmento minoritario de la 
población, lo cual no puede ser conside-
rado como un problema meramente 
económico (ANDHES Fundamentos 
CALC, s.f). m m m m m  m m m m m m 

La abogacía comunitaria busca cons-
truir y reconstruir nuevos lazos entre 
los grupos en situación de vulnerabili-
dad y la sociedad, a fin de contrarrestar 
los efectos y la exclusión en sí misma. 
Por ello ponemos énfasis en el fortale-
cimiento jurídico comunitario para 
fortalecer, propiciar, y sostener lazos 
sociales y organización comunitaria de 
manera participativa, no marginal, sino 
para crear un verdadero compromiso y 
responsabilidad con las comunidades 
con las que trabajamos. (ANDHES 
Fundamentos CALC; s.f) m mm m m 

       “Una intervención de este tipo 
produce efectos psicológicos y sociales 
en quienes participan en ella como 
destinatarios de la misma y en su medio 
social más próximo. Pero para ello es 
fundamental escuchar activamente a 

Nociones introductorias a 
la abogacía comunitaria: 
Características, objetivos, 
fundamentación.

¿Qué impacto social a nivel comuni-
tario producimos con el fortaleci-
miento jurídico comunitario? Tenien-
do en cuenta que el sujeto y su medio 
se encuentran estrechamente relacio-
nados y que las transformaciones en 
uno movilizan transformaciones en el 
otro, es importante resaltar el efecto 
multiplicador de capacitarse para 
posteriormente accionar. Así el efecto 
transformador se genera en el sujeto, 
primeramente, pero se proyecta a nivel 
familiar, barrial y social.jnjnjnjnjnjnjnjnj
Creemos que en primer lugar,  se 
produce un cambio de posiciona-
miento y de actitud muy importante 
en relación a la realidad social vivida, 
los problemas comunitarios, los dere-
chos y la regulación jurídica-social. De 
cierta “pasividad y resignación” se 
desarrolla una actitud proactiva, 
participativa. Lo cual contribuye al 
proceso de fortalecimiento comuni-
tario, entendiendo por tal como “el 
proceso mediante el cual los miembros 
de una comunidad desarrollan conjun-
tamente capacidades y recursos para 
mejorar su situación de vida, actuando 
de manera comprometida, responsable 
y crítica para lograr la transformación 
de su entorno según sus necesidades y 
aspiraciones y al mismo tiempo trans-
formándose a sí mismos”. (ANDHES 
Fundamentos CALC, s.f)). jnsjnsjnsjnsjn

los sujetos a los que se hace referencia 
cuando hablamos por ejemplo de 
“excluidos”, “poblaciones marginales”, 
“personas que no pueden ejercer 
plenamente sus derechos”, etc. ; ya 
que si bien el hecho es colectivo, siem-
pre lo colectivo se articula con la 
posición particular de los sujetos. 
(ANDHES Fundamentos CALC; s.f)

1.2. ¿Por qué (re)pensarnos como abogados/s 
comunitarios? Construyendo el perfil del aboga-
do/a comunitario y la necesidad del empodera-
miento jurídico comunitario.MDKMm m m m m 

Esto apunta a apoyar sus cualidades 
positivas y el fomento de sus capacida-
des, para que las personas logren por sí 
mismas transformaciones que mejoren 
su calidad de vida y acceso a bienes y 
servicios de la sociedad a la cual perte-
necen, como ser en primer lugar el 
acceso a la justicia. m m m m m m

El fortalecimiento jurídico genera un 
proceso paulatino de implicación activa, 
desarrollo de la capacidad reflexiva, 
crítica y politización, en el sentido de 
concientizarse y comprender la acción 
personal y comunitaria como una forma 
forma de acción política constitutiva de 
ciudadanía. Por otro lado, promueve un 
proceso de desarrollo de autonomía, 
toma del poder y capacidad de decisión 
y organización por parte de los/as 
mismos interesados/das. Todo lo cual 
contribuye a nivel personal a un creci-
miento de la autoestima y fortaleci-
miento de la identidad y seguridad 
personal (ANDHES; Fundamento 
CALC,s.f) m m m

También, permite a los sujetos sentirse 
partícipes de las normativas y regulación 
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¿Qué impacto social a nivel comuni-
tario producimos con el fortaleci-
miento jurídico comunitario? Tenien-
do en cuenta que el sujeto y su medio 
se encuentran estrechamente relacio-
nados y que las transformaciones en 
uno movilizan transformaciones en el 
otro, es importante resaltar el efecto 
multiplicador de capacitarse para 
posteriormente accionar. Así el efecto 
transformador se genera en el sujeto, 
primeramente, pero se proyecta a nivel 
familiar, barrial y social.jnjnjnjnjnjnjnjnj
Creemos que en primer lugar,  se 
produce un cambio de posiciona-
miento y de actitud muy importante 
en relación a la realidad social vivida, 
los problemas comunitarios, los dere-
chos y la regulación jurídica-social. De 
cierta “pasividad y resignación” se 
desarrolla una actitud proactiva, 
participativa. Lo cual contribuye al 
proceso de fortalecimiento comuni-
tario, entendiendo por tal como “el 
proceso mediante el cual los miembros 
de una comunidad desarrollan conjun-
tamente capacidades y recursos para 
mejorar su situación de vida, actuando 
de manera comprometida, responsable 
y crítica para lograr la transformación 
de su entorno según sus necesidades y 
aspiraciones y al mismo tiempo trans-
formándose a sí mismos”. (ANDHES 
Fundamentos CALC, s.f)). jnsjnsjnsjnsjn

los sujetos a los que se hace referencia 
cuando hablamos por ejemplo de 
“excluidos”, “poblaciones marginales”, 
“personas que no pueden ejercer 
plenamente sus derechos”, etc. ; ya 
que si bien el hecho es colectivo, siem-
pre lo colectivo se articula con la 
posición particular de los sujetos. 
(ANDHES Fundamentos CALC; s.f)

1.2. ¿Por qué (re)pensarnos como abogados/s 
comunitarios? Construyendo el perfil del aboga-
do/a comunitario y la necesidad del empodera-
miento jurídico comunitario.MDKMm m m m m 

Esto apunta a apoyar sus cualidades 
positivas y el fomento de sus capacida-
des, para que las personas logren por sí 
mismas transformaciones que mejoren 
su calidad de vida y acceso a bienes y 
servicios de la sociedad a la cual perte-
necen, como ser en primer lugar el 
acceso a la justicia. m m m m m m

El fortalecimiento jurídico genera un 
proceso paulatino de implicación activa, 
desarrollo de la capacidad reflexiva, 
crítica y politización, en el sentido de 
concientizarse y comprender la acción 
personal y comunitaria como una forma 
forma de acción política constitutiva de 
ciudadanía. Por otro lado, promueve un 
proceso de desarrollo de autonomía, 
toma del poder y capacidad de decisión 
y organización por parte de los/as 
mismos interesados/das. Todo lo cual 
contribuye a nivel personal a un creci-
miento de la autoestima y fortaleci-
miento de la identidad y seguridad 
personal (ANDHES; Fundamento 
CALC,s.f) m m m

También, permite a los sujetos sentirse 
partícipes de las normativas y regulación 

legal al conocerlas y apoderarse de las 
mismas. Lo cual genera un cambio en el 
posicionamiento ante la ley y las institu-
ciones que la administran, al dejar de ser 
percibidas y vivenciadas como algo 
avasallante sobre lo cual no se tiene 
ningún control o implicancia (ANDHES, 
s.f) m

Entendemos que la abogacía comunitaria 
tiene como horizonte el cambio social 
basado en los derechos humanos, la 
inclusión y la perspectiva de género, en 
los territorios, comunidades y/o grupos 
de personas con quienes se trabaja; 
teniendo como eje el accionar protagóni-
co de quienes representamos a partir del 
fortalecimiento jurídico comunitario. Para 
ello, es fundamental que el derecho sea 
utilizado como herramienta de cambio 
social y que nos convirtamos en esos 
agentes de cambio que necesita la socie-
dad. Fortalecernos para poder fortalecer 
comunitariamente a los/as referentes 
sociales, comunidades, grupos en 
situación de vulnerabilidad que estemos 
representando, es uno de los pilares de la 
abogacía comunitaria.  m m m m mm
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¿Por qué (re)pensarnos como abogados/as comunitarios?

Tradicionalmente, el ejercicio de la 
abogacía ha sido pensado desde un 
esquema individualista, dogmático y 
formalista donde el conocimiento de 
lo jurídico está solo en manos de los 
profesionales del derecho. El ejercicio 
de la abogacía desde este punto de 
vista no ha sido capaz de brindar 
respuestas a los grupos en situación de 
vulnerabilidad, quienes suelen estar al 
margen del derecho, lo que trae como 
consecuencia una situación de insegu-
ridad jurídica. Una abogacía pensada 
"desde el escritorio" se desconecta de 
la realidad social si no hay vínculos con 
los territorios que habitamos y se 
pierde la vocación transformadora a la 
que aspira. El empoderamiento jurídi-
co a quienes vamos a representar o 
estamos representando procura 
democratizar el conocimiento jurídico 
y el acceso efectivo a derechos. m m m  

La necesidad de involucrarnos con 
otros actores en el activismo por los 
derechos humanos nos hizo pensar 
que deberíamos unirnos para consoli-
dar estrategias de cambio social en 
conjunto, debido a ello es que decidi-
mos integrar, desde sus inicios en julio 
de 2021, la Red Argentina de Abogacía 
Comunitaria (R.A.A.C). En su declara-
ción constitutiva, la R.A.A.C. afirma 
que: “Entendemos la abogacía 
comunitaria como un concepto en 
construcción que podría caracteri-
zarse como el campo disciplinar 
especializado en el trabajo legal con 

entornos de exclusión social sistémi-
ca y estructural y dedicado al desa-
fío y transformación de sus condicio-
nes materiales, subjetivas, sociales e 
institucionales a través de la cons-
trucción de empoderamiento jurídico 
comunitario”. De esta manera, desde 
Andhes resaltamos que la abogacía 
comunitaria se construye trabajando 
con diversos sectores históricamente 
excluidos o marginados de nuestro 
sistema de justicia. A este fin nos vemos 
en la necesidad imperiosa de empode-
rar para lograr cambios positivos en la 
sociedad y utilizar el derecho como una 
herramienta de cambio social. M M  M
 m mm m

Aunque el concepto de abogacía 
comunitaria aún está en plena cons-
trucción, desde Andhes hemos venido 
llevando a cabo, durante estos 20 
años, acciones sostenidas con grupos y 
comunidades que dan cuenta de un 
ejercicio profesional diferente al que 
estamos acostumbrados cuando 
pensamos en la palabra abogacía. 
Pensar en una abogacía comunitaria 
es  problematizar el perfil que se tiene 
de nuestra profesión y vincularla 
nuevamente al servicio de la comuni-
dad enfocándose en los grupos en 
situación de vulnerabilidad.  m mm m  
bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Una persona o grupo se encuentra en 
situación de vulnerablidad, cuando por 
sus características (de edad, sexo, 
estado civil, origen étnico, nivel educa-
tivo, condiciones de pobreza); y el 
modo en que las mismas son percibi-
das y valoradas socialmente, se 
encuentra en una situación de desven-
taja con el resto de la sociedad. Esta 
situación de desigualdad social, refor-
zada y legitimada por las instituciones 
del orden vigente; colabora en los 
procesos de exclusión y los coloca en 
posición de vulnerabilidad, en tanto 
sujetos que ven sus derechos infringi-
dos por las mismas instituciones que 
se crearon para garantizarlos.ohjihjhjjj

Así, la abogacía comunitaria puede 
verse como el abogar juntos/as, enten-
diendo al derecho como una herra-
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Construyendo el perfil del abogado/a comunitario y 
la necesidad del fortalecimiento jurídico comunitario

entornos de exclusión social sistémi-
ca y estructural y dedicado al desa-
fío y transformación de sus condicio-
nes materiales, subjetivas, sociales e 
institucionales a través de la cons-
trucción de empoderamiento jurídico 
comunitario”. De esta manera, desde 
Andhes resaltamos que la abogacía 
comunitaria se construye trabajando 
con diversos sectores históricamente 
excluidos o marginados de nuestro 
sistema de justicia. A este fin nos vemos 
en la necesidad imperiosa de empode-
rar para lograr cambios positivos en la 
sociedad y utilizar el derecho como una 
herramienta de cambio social. M M  M
 m mm m

Aunque el concepto de abogacía 
comunitaria aún está en plena cons-
trucción, desde Andhes hemos venido 
llevando a cabo, durante estos 20 
años, acciones sostenidas con grupos y 
comunidades que dan cuenta de un 
ejercicio profesional diferente al que 
estamos acostumbrados cuando 
pensamos en la palabra abogacía. 
Pensar en una abogacía comunitaria 
es  problematizar el perfil que se tiene 
de nuestra profesión y vincularla 
nuevamente al servicio de la comuni-
dad enfocándose en los grupos en 
situación de vulnerabilidad.  m mm m  
bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Una persona o grupo se encuentra en 
situación de vulnerablidad, cuando por 
sus características (de edad, sexo, 
estado civil, origen étnico, nivel educa-
tivo, condiciones de pobreza); y el 
modo en que las mismas son percibi-
das y valoradas socialmente, se 
encuentra en una situación de desven-
taja con el resto de la sociedad. Esta 
situación de desigualdad social, refor-
zada y legitimada por las instituciones 
del orden vigente; colabora en los 
procesos de exclusión y los coloca en 
posición de vulnerabilidad, en tanto 
sujetos que ven sus derechos infringi-
dos por las mismas instituciones que 
se crearon para garantizarlos.ohjihjhjjj

Así, la abogacía comunitaria puede 
verse como el abogar juntos/as, enten-
diendo al derecho como una herra-

mienta de cambio social. Desde esa 
perspectiva es fundamental el diseño 
conjunto de estrategias, y la realiza-
ción de una labor pedagógica conjun-
ta. Esto último, parte de la teoría de 
Paulo Freire, viendo a la educación 
como un proceso dialógico no-jerár-
quico, que dirige al grupo de facilita-
dores y estudiantes hacia un proceso 
constante de reflexión y acción. De esa 
misma manera es que quienes ejercen 
la abogacía comunitaria diseñan estra-
tegias de forma conjunta con quienes 
componen los grupos en situación de 
vulnerabilidad a fin de retar los patro-
nes de dominación que los identifican. 
, m m m m m m m m m m m m m
El trabajo en conjunto, encuentra su 
sentido en el logro de horizontalidad 
en el abordaje de los procesos resolu-
tivos de los casos puntuales de violen-
cia de género, con la pretensión de 
generar un cambio a nivel personal de 
los participantes del proceso, que a su 
vez influyen en la comunidad que  
habitan. m m m m m m m m m m m m 
m m m 
De manera que hay una relación sinérgi-
ca que vincula a la abogacía comunitaria 
con el fortalecimiento jurídico comu-
nitario a quienes participan de este 
proceso que procura democratizar el 
conocimiento jurídico y el acceso efecti-
vo a derechos. El fortaecimiento jurídico 
comunitario pone el centro en la perso-
na como agente de cambio, convirtien-
do una situación problemática .
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(aquello que motivó la consulta) en una 
oportunidad de procurar el verdadero 
cambio real y efectivo a partir de la 
interpelación y posterior acción. m m 
m m m m m m m  
Por acciones no solo se entienden las que 
necesariamente involucran instancias 

Sabemos que no somos los primeros en 
esbozar nociones sobre la abogacía 
comunitaria, por ello es conveniente citar 
experiencias de otras organizaciones y 
personas que, de manera artesanal, 
vienen empleando a la abogacía comu-
nitaria para fortalecer a los grupos socia-
les con los que trabajan.kmdksm-
dkmsdkmskdmksmdkmsdkmsd 
Por ejemplo, UNICEF (el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, por 
sus siglas en inglés) en “Asociaciones, 
abogacía y comunicación para el 
cambio social” ha remarcado que “La 
abogacía comunitaria puede expresarse 
en alianzas entre los miembros de una 
comunidad, así como con organizaciones 
regionales y gubernamentales, para 
lograr cambios en los procesos, las políti-
cas o las prácticas para superar las 
causas estructurales de la opresión” 
(UNICEF, 2014, pag.23). La agencia de 
las Naciones Unidas que trabaja por el 
bienestar de las niñeces y adolescencias 
hace uso de la abogacía en las escuelas 
para combatir prejuicios con la finalidad 
de procurar a cada niño y niña: a) la 
autoconciencia, confianza, orgullo 
familiar e identidad social positiva; b) la 
comodidad y alegría con la diversidad 
humana utilizando el lenguaje correcto 
sobre las diferencias y creando conexio-
nes humanas profundas y cariñosas; c) 
el reconocimiento de la injusticia, descri-
biéndola a través de sus capacidades 

popular, abogacía social o cause 
laywers para referirse a un grupo de 
profesionales del derecho que se carac-
terizan por su activismo social. Así, 
Francisco Vertíz en “La politización del 
derecho. Una mirada sobre las prácti-
cas profesionales de los abogados y 
abogadas populares”, define a los/as 
abogados/as populares por una serie 
de características; en primer lugar, 
estos profesionales reconocen que el 
derecho tiene un contenido inevitable-
mente político, “se reconoce el conteni-
do político del derecho y las funciones 
que cumple en el mantenimiento de las 
relaciones sociales actuales donde el 
poder está distribuido de una manera 
asimétrica” (Vertiz, 2014, pag. 251). Lo 
mencionado tiene consecuencias 
eminentemente prácticas: si incorpora-
mos la dimensión política del derecho, 
entonces no podemos negar su 
función como herramienta reproduc-
tora de prácticas y estructuras hege-
mónicas, que llevan a la exclusión de 
determinados sectores. Por lo que el 
ejercicio del derecho no puede ser 
neutral u objetivo como postulaba el 
paradigma del formalismo jurídico.  m 
m m  m m m m m m m mmm m m m 
Otro rasgo que caracteriza a este tipo 
de profesionales es el ejercicio colecti-
vo de la abogacía. En contraste con la 
visión o paradigma tradicional del 
ejercicio de la profesión de abogado/a, 
la abogacía popular irrumpe con este 
esquema y se piensa de manera colec-
tiva para resolver los problemas socia-
les que los agrupan. Las prácticas 
profesionales colectivas se articulan 
con otras estrategias de intervención 
que no necesariamente implican judia-
cializar el conflicto para llegar a una 
solución. m m m m m m m m     

judiciales o la articulación con 
otros organismos del Estado por 
vía de reclamos administrativos. 
Hacemos extensivo el término a 
aquellas acciones vinculadas con 
capacitar a las personas para 
procurar su empoderamiento.

 A partir de estas reflexiones es que desde Andhes hemos decidido m 
 seguir profundizando en el ejercicio de la abogacía comunitaria:dslllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lingüísticas y comprender que es 
dañina, y d) el empoderamiento y actua-
ción, con otros o individualmente, 
contra los prejuicios y/o las prácticas 
discriminatorias.  m m 

En el mismo sentido, Myrta 
Morales-Cruz, en “Reflexiones sobre la 
creación de la primera clínica de aboga-
cía comunitaria en Puerto Rico”, entien-
de a la abogacía comunitaria como 
“como un proyecto político y democrá-
tico para abrir espacios de participación 
para las comunidades de escasos recur-
sos económicos; espacio en el que se 
funden la organización comunitaria y el 
apoyo, asesoría y representación legal 
apoyados en la teoría de educación 
popular” (Moralez Cruz,2013, pag. 226). 
Para esta abogada y docente de clínica 
jurídica de abogacía comunitaria, las 
mismas tienen un enorme potencial 
como proyecto democrático y  político 
ya que abren espacios de democracia 
participativa y facilitan el surgimiento de 
nuevos sujetos políticos. Los estudiantes 
aprenden a valorar los distintos tipos de 
saberes que les brinda estar en contacto 
con las luchas comunitarias y otros 
profesionales a la vez que impulsan el 
empoderamiento hacia las comunida-
des con las que trabajaban.l,l,l,l,l,llllllllllllll-
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Por otro lado, actualmente existen teóri-
cos que prefieren hablar de abogacía 
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popular, abogacía social o cause 
laywers para referirse a un grupo de 
profesionales del derecho que se carac-
terizan por su activismo social. Así, 
Francisco Vertíz en “La politización del 
derecho. Una mirada sobre las prácti-
cas profesionales de los abogados y 
abogadas populares”, define a los/as 
abogados/as populares por una serie 
de características; en primer lugar, 
estos profesionales reconocen que el 
derecho tiene un contenido inevitable-
mente político, “se reconoce el conteni-
do político del derecho y las funciones 
que cumple en el mantenimiento de las 
relaciones sociales actuales donde el 
poder está distribuido de una manera 
asimétrica” (Vertiz, 2014, pag. 251). Lo 
mencionado tiene consecuencias 
eminentemente prácticas: si incorpora-
mos la dimensión política del derecho, 
entonces no podemos negar su 
función como herramienta reproduc-
tora de prácticas y estructuras hege-
mónicas, que llevan a la exclusión de 
determinados sectores. Por lo que el 
ejercicio del derecho no puede ser 
neutral u objetivo como postulaba el 
paradigma del formalismo jurídico.  m 
m m  m m m m m m m mmm m m m 
Otro rasgo que caracteriza a este tipo 
de profesionales es el ejercicio colecti-
vo de la abogacía. En contraste con la 
visión o paradigma tradicional del 
ejercicio de la profesión de abogado/a, 
la abogacía popular irrumpe con este 
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cializar el conflicto para llegar a una 
solución. m m m m m m m m     

De esta manera las relaciones entre el 
abogado/a popular y los demás profe-
sionales o personas que integran la 
causa que defiende se vuelve horizon-
tal, es decir que la  estrategia de inter-
vención  se discute y se debate al 
interior de las relaciones que estos 
abogados/as construyen con los 
sujetos que representan y que posibili-
ta tomar las decisiones de manera 
colectiva y razonada. “De allí que, 
además de utilizar los instrumentos 
jurídicos tradicionales (reclamos admi-
nistrativos, presentación de escritos 
judiciales, participación en audiencias, 
etc.) se introducen nuevas herramientas 
educativas, tendientes a capacitar a los 
militantes de organizaciones políticas y 
sociales para la defensa de sus 
derechos” (Vertiz, 2014, pag. 254). m m 
m m m m m m m m mm m m
La preocupación por los sectores 
populares  es otro aspecto a resaltar en 
estos profesionales, implica un ejercicio 
profesional puesto al servicio de los 
sectores excluidos por el sistema. “Sus 
prácticas profesionales se orientan a 
lograr cambios significativos en aquellos 
sectores que sufren las consecuencias de 
las relaciones sociales desiguales 
establecidas en sociedades capitalistas” 
(Vertiz, 2014, pag. 254).mmkmkmkmm 
m m m m m  mk  
En este sentido, y cómo vimos anterior-
mente a partir de estas reflexiones , el 
ejercicio del derecho no es neutral; y es 
por ello que es necesario la toma de 
conciencia, para no reproducir prácti-
cas jurídicas que sigan excluyendo 
sectores.lssssssssssm  m 
s m s l , l , l , l , l , l , l , l , l , l , l , l , l , l , l , l , , l
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dañina, y d) el empoderamiento y actua-
ción, con otros o individualmente, 
contra los prejuicios y/o las prácticas 
discriminatorias.  m m 
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1.3. La importancia en las prácticas jurídicas de 
la formación en perspectiva de género e inter-
seccionalidad. Conceptos básicos: sexo y 
género, roles y estereotipos de género, pa-
triarcado, feminismos, diversidad, identidad 
de género y orientación sexual.MDMFKMDFK 

La importancia en las prácticas jurídicas de 
la formación en perspectiva de género e 
interseccionalidad.

1.3. La importancia en las prácticas jurídicas de la 
formación en perspectiva de género e intersec-
cionalidad. Conceptos básicos: sexo y género, 
roles y estereotipos de género, patriarcado, femi-
nismos, diversidad, identidad de género y orien-
tación sexual.M m m mmm mm m DMFKMDFK 

La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos entiende que la 
perspectiva de género es un “método 
de análisis de la realidad que permite 
visibilizar la valoración social diferen-
ciada de las personas en virtud del 
género asignado o asumido, y eviden-
cia las relaciones desiguales de poder 
originadas en estas diferencias” (CIDH, 
Comunicado de Prensa 198 del 29 de 
julio de 2021).     m  m m kmsdkmk

Asimismo, ha enfatizado que la 
perspectiva de género es una herra-
mienta clave para combatir la discrimi-
nación y la violencia contra las mujeres 
y las personas LGBTIQ+, ya que busca 
visibilizar la posición de desigualdad y 
de subordinación estructural de las 
mujeres por razón de género; erradicar 
la falsa premisa de la inferioridad de las 
mujeres a los hombres y visibilizar y 
abordar estereotipos y prejuicios que 
facilitan la discriminación por motivos 
de orientaciones y características 
sexuales, identidades de género diver-
sas; lo anterior, en el contexto del siste-
ma hetero-cis-patriarcal predominante 
en la región.mkmkmkmkmkmkmkmk

Correlativamente la interseccionalidad 
es una herramienta para el análisis, 
abordaje, comprensión y respuestas a 
las maneras en que el género se cruza 
con otros sistemas (capitalismo, 
patriarcado, racismo, colonialidad) y 
cómo estos cruces contribuyen a expe-
riencias únicas de opresión y privilegio. 
Se trata, por tanto, de un enfoque 
indispensable para la atención, aseso-
ramiento y acompañamiento a muje-
res y disidencias en situación de 
violencia de género.kddkdkdkdkkkkkk

Esto es, porque aunque todas las 
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1.3. La importancia en las prácticas jurídicas de 
la formación en perspectiva de género e inter-
seccionalidad. Conceptos básicos: sexo y 
género, roles y estereotipos de género, pa-
triarcado, feminismos, diversidad, identidad 
de género y orientación sexual.MDMFKMDFK 

1.3. La importancia en las prácticas jurídicas de la 
formación en perspectiva de género e intersec-
cionalidad. Conceptos básicos: sexo y género, 
roles y estereotipos de género, patriarcado, femi-
nismos, diversidad, identidad de género y orien-
tación sexual.M m m mmm mm m DMFKMDFK 

La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos entiende que la 
perspectiva de género es un “método 
de análisis de la realidad que permite 
visibilizar la valoración social diferen-
ciada de las personas en virtud del 
género asignado o asumido, y eviden-
cia las relaciones desiguales de poder 
originadas en estas diferencias” (CIDH, 
Comunicado de Prensa 198 del 29 de 
julio de 2021).     m  m m kmsdkmk

Asimismo, ha enfatizado que la 
perspectiva de género es una herra-
mienta clave para combatir la discrimi-
nación y la violencia contra las mujeres 
y las personas LGBTIQ+, ya que busca 
visibilizar la posición de desigualdad y 
de subordinación estructural de las 
mujeres por razón de género; erradicar 
la falsa premisa de la inferioridad de las 
mujeres a los hombres y visibilizar y 
abordar estereotipos y prejuicios que 
facilitan la discriminación por motivos 
de orientaciones y características 
sexuales, identidades de género diver-
sas; lo anterior, en el contexto del siste-
ma hetero-cis-patriarcal predominante 
en la región.mkmkmkmkmkmkmkmk

Correlativamente la interseccionalidad 
es una herramienta para el análisis, 
abordaje, comprensión y respuestas a 
las maneras en que el género se cruza 
con otros sistemas (capitalismo, 
patriarcado, racismo, colonialidad) y 
cómo estos cruces contribuyen a expe-
riencias únicas de opresión y privilegio. 
Se trata, por tanto, de un enfoque 
indispensable para la atención, aseso-
ramiento y acompañamiento a muje-
res y disidencias en situación de 
violencia de género.kddkdkdkdkkkkkk

Esto es, porque aunque todas las 

mujeres y disidencias de alguna u otra
manera sufren discriminación de     
género, existen otros factores como la 
raza y el color de la piel, la edad, la 
etnicidad, el idioma, la ascendencia, la 
orientación sexual, la clase socioeco-
nómica, la cultura, la localización 
geográfica y el estatus como migrante, 
indígena, refugiada, desplazada, que 
se combinan para determinar múlti-
ples categorías sociales que operan e 
influyen sobre el acceso o no a dere-
chos y oportunidades.sssssssssssssssss

Este término fue acuñado por la jurista 
y feminista afroamericana Kimberleé 
Crenshaw (1989), quien define a la 
interseccionalidad como el “fenómeno 
por el cual cada individuo sufre opre-
sión u ostenta privilegios en base a su 
pertenencia a múltiples categorías 
sociales”.mkmckmkmkmkmkmkmkm

Pensar la atención jurídica comunitaria 
y nuestras prácticas jurídicas desde la 
interseccionalidad, es poder compren-
der, analizar y responder la situación 
de violencia por razones de género, 
desde la complejidad, planteando a 
esta combinación de sistemas como 
productora de experiencias sustantiva-
mente diferentes.lkmkmkmkmkmkmk 
Así, pensar la abogacía comunitaria 
desde un enfoque de género e inter-
seccional apunta a:dkmkmkmkmkmk 

- Colaborar en la desnaturalización de 
prácticas sociales sostenidas y repro-
ducidas por el patriarcado y machismo, 
que niegan una vida satisfactoria y 
libre de todo tipo de violencias.

- Problematizar la realidad por medio 
de procesos educativos basados en la 
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mundo e interpretarse de un nuevo 
modo, a fin de alterar las condiciones 
represivas y desiguales.lmkmkmkmkm

- Incorporar la perspectiva de género e 
interseccional para el abordaje de las 
problemáticas.k, mmmmmmm,l,

“La perspectiva de género opta por una 
concepción epistemológica que se apro-
xima a la realidad desde las miradas de 
los géneros y sus relaciones de poder. 
Sostiene que la cuestión de los géneros 
no es un tema a agregar como si se 
tratara de un capítulo más en la historia 
de la cultura, sino que las relaciones de 
desigualdad entre los géneros tienen 
sus efectos de producción y reproduc-
ción de la discriminación, adquiriendo 
expresiones concretas en todos los 
ámbitos de la cultura: el trabajo, la 
familia, la política, las organizaciones, 

el arte, las empresas, la salud, la 
ciencia, la sexualidad y la historia. La 
mirada de género no está supeditada a 
que la adopten las mujeres ni está 
dirigida exclusivamente a ellas. Tratán-
dose de una cuestión de concepción del 
mundo y de la vida, lo único definitorio 
es la comprensión de la problemática 
que abarca y su compromiso vital” 
(Gamba, 2008). ksmmkmkm-
mkmkmkmkmkmkmkmkmkmkmkmk
En suma, la formación en perspectiva 
de género nos permite ampliar nues-
tra comprensión sobre las relaciones 
interpersonales, así también las posi-
ciones, roles y funciones que se instau-
ran culturalmente en las personas en 
función de ciertas característi-cas con 
las que nacemos. Este enfoque nos 
hace más críticos y críticas con aque-
llos estereotipos e imaginarios natura-
lizados que develan situaciones de 
desigualdad sistemática hacia mujeres 
y disidencias. Nos posibilita educarnos 
y construir nuevos contenidos de 

Conceptos básicos: sexo y género, roles y estereotipos de 
género, diversidad, identidad de género y orientación 
sexual, patriarcado, feminismos. (ANDHES CALC feminista 
y disidente, 2021)

El género determina qué se espera, 
qué se permite y qué se valora en una 
mujer o en un hombre en un contexto 
determinado. En la mayoría de las 
sociedades hay diferencias y desigual-
dades en cuanto a las responsabilida-
des asignadas, las actividades realiza-
das, el acceso y el control de los recur-
sos, así como las oportunidades de 
adopción de decisiones. El género es 
parte de un contexto sociocultural más 
amplio, como lo son otros criterios 
importantes de análisis sociocultural, 
incluida la clase, raza, nivel de pobreza, 
grupo étnico, orientación sexual, edad, 
etc. (UN Women, OSAGI Gender 
Mainstreaming Concepts and defini-
tions).njknjnjnjnjnjnjnm kmkmkm

Los estereotipos de género son justa-
mente estas atribuciones binarias que 
se dan a cada persona y que descansan 
en el imaginario social. Son modelos 
que se imponen como únicos, lo cual 
restringe y limita la posibilidad de 
expresión de la diversidad y deja por 
fuera la complejidad y heterogeneidad  
de las personas. Dentro de esas pautas 
transmitidas, que son entendidas 
como “naturales”, se reproducen las 
estructuras de poder y opresión. Por lo 
general estos estereotipos son rígidos 
e inflexibles. A su vez, generan una 
presión y un mandato social para cum-
plir con lo que establecen. (Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 
2020)k m m  

La disidencia sexual se trata de aque-
llas expresiones de sexualidad que 
cuestionan el régimen heteronormativo 
y la matriz heterosexual. Pero también 
a aquellas manifestaciones normativas 
de la sexualidad no heterosexual, es 

El Sexo Biológico se define a partir de 
algunas caracteristicas fisicas y anato-
micas de los cuerpos, en especial 
aquellas que son visibles, asociadas a 
los genitales. ( Ministerio de las Muje-
res, Géneros y Diversidad, 2020). 

El Género refiere a la diversidad de 
practicas, roles y capacidades promo

vidas y esperadas de forma diferencial 
a partir del sexo asignado al nacer. El 
género remite a atributos que no son 
naturales e individuales sino producto 
de una relación social de poder cons-
truida históricamente a partir de las 
nociones de masculinidad y feminidad. 
(Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad, 2020)kn m m mmmmm m

interacción y el diálgo. m m m mmm 
kkkkmkmkmkmkmkmmk,l,l,l,l,l,l,l,l
- Acercar el derecho, en tanto herra-
mienta que les permita actuar en el 
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el arte, las empresas, la salud, la 
ciencia, la sexualidad y la historia. La 
mirada de género no está supeditada a 
que la adopten las mujeres ni está 
dirigida exclusivamente a ellas. Tratán-
dose de una cuestión de concepción del 
mundo y de la vida, lo único definitorio 
es la comprensión de la problemática 
que abarca y su compromiso vital” 
(Gamba, 2008). ksmmkmkm-
mkmkmkmkmkmkmkmkmkmkmkmk
En suma, la formación en perspectiva 
de género nos permite ampliar nues-
tra comprensión sobre las relaciones 
interpersonales, así también las posi-
ciones, roles y funciones que se instau-
ran culturalmente en las personas en 
función de ciertas característi-cas con 
las que nacemos. Este enfoque nos 
hace más críticos y críticas con aque-
llos estereotipos e imaginarios natura-
lizados que develan situaciones de 
desigualdad sistemática hacia mujeres 
y disidencias. Nos posibilita educarnos 
y construir nuevos contenidos de 

El género determina qué se espera, 
qué se permite y qué se valora en una 
mujer o en un hombre en un contexto 
determinado. En la mayoría de las 
sociedades hay diferencias y desigual-
dades en cuanto a las responsabilida-
des asignadas, las actividades realiza-
das, el acceso y el control de los recur-
sos, así como las oportunidades de 
adopción de decisiones. El género es 
parte de un contexto sociocultural más 
amplio, como lo son otros criterios 
importantes de análisis sociocultural, 
incluida la clase, raza, nivel de pobreza, 
grupo étnico, orientación sexual, edad, 
etc. (UN Women, OSAGI Gender 
Mainstreaming Concepts and defini-
tions).njknjnjnjnjnjnjnm kmkmkm

Los estereotipos de género son justa-
mente estas atribuciones binarias que 
se dan a cada persona y que descansan 
en el imaginario social. Son modelos 
que se imponen como únicos, lo cual 
restringe y limita la posibilidad de 
expresión de la diversidad y deja por 
fuera la complejidad y heterogeneidad  
de las personas. Dentro de esas pautas 
transmitidas, que son entendidas 
como “naturales”, se reproducen las 
estructuras de poder y opresión. Por lo 
general estos estereotipos son rígidos 
e inflexibles. A su vez, generan una 
presión y un mandato social para cum-
plir con lo que establecen. (Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 
2020)k m m  

La disidencia sexual se trata de aque-
llas expresiones de sexualidad que 
cuestionan el régimen heteronormativo 
y la matriz heterosexual. Pero también 
a aquellas manifestaciones normativas 
de la sexualidad no heterosexual, es 

decir, la homonormatividad. Es por eso 
que hablar de disidencia sexual permi-
te entrar en la dinámica de los disposi-
tivos de poder, control y producción 
de cuerpos. La palabra “disidencia” 
parecería estar reemplazando también 
el uso bastante extendido de “diversi-
dad”. De hecho, “disidencia”, a diferen-
cia de “diversidad”, es relacional, pues 
no remite a una suma de identidades 
sexuales (normativas y no normativas) 
sino que hace referencia siempre a una 
norma sexual: ciertas prácticas resultan 
disidentes respecto a una norma siem-
pre variable y en el marco de un siste-
ma de poder(...)Por eso, no remite a un 
estado de cosas en sentido estático 
(como ocurre con “diversidad”) sino 
que se centra en lo dinámico y relacio-
nal; el término permite visualizar que 
las sexualidades no son privadas y 
estables sino que están entramadas en 
complejos sistemas de poder.” (Rubi-
no, 2019 cit. en CALC 2021)kmm m 

vidas y esperadas de forma diferencial 
a partir del sexo asignado al nacer. El 
género remite a atributos que no son 
naturales e individuales sino producto 
de una relación social de poder cons-
truida históricamente a partir de las 
nociones de masculinidad y feminidad. 
(Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad, 2020)kn m m mmmmm m

 La identidad de género, según el art. 
2° de nuestra Ley Nacional 26.743 de 
Identidad de género, es definida como: 
la vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona la 
siente, la cual puede corresponder o 
no con el sexo asignado al momento 
del nacimiento, incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo. Esto puede 
involucrar la modificación de la 
apariencia o la función corporal a 
través de medios farmacológicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre 
que ello sea libremente escogido. 
También incluye otras expresiones de 
género, como la vestimenta, el modo 
de hablar y los modales. m m m m m
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Cisgénero: personas que se identifican 
con su sexo biológico y se comportan 
de acuerdo a los roles de género 
asociados.mddkmkmkmkmkmkmkkkk

 personas que no se 
identifican con los roles de género 
asignado, es decir, que sin rechazar su 
sexo biológico, se sienten identificados 
psicológicamente con los roles de 
género opuesto y actúan como tal.
dos.mMMMMkmkmkmkmkmkmkkkk

Transgénero:

  son aquellas personas 
que no se identifican con el sexo bioló-
gico y, por lo tanto, acuden a la inter-
vención quirúrgica y/o hormonal para 
modificarlo.DMkmkmkmkmkmkmkkkk

Transexuales:

  es un término «para-
guas», que sirve para agrupar a perso-
nas que no se identifican, o que no 
estan conformes con la definición 
binaria de géneros femenino o mascu- 
lino. Personas con características sexu- 
ales diversas respecto a los criterios 
turales que definen pene-vagina.llllllllllll

No Binarie:

binaria de géneros femenino o mascu- 
lino. Personas con características sexu- 
ales diversas respecto a los criterios 
turales que definen pene-vagina.llllllllllll

Intersexual:  S“Intersexual” es un térmi-
no que se usa para definir a todas las 
persona que nacen con órganos repro-
ductivos o sexuales que no se ajustan a 
lo que tradicionalmente se considera 
“masculino” o “femenino”. También, 
ser intersexual es más común de lo que 
la gente piensa. La intersexualidad se 
refiere a aspectos biológicos del 
cuerpo, no a la identidad de género ni 
a la orientación sexual. Las personas 
intersex tienen diferentes orientacio-
nes sexuales e identidades de género, 
y las unas no dependen de las otras. 
Los cuerpos intersex son perfectos 
como son. (Cit en CALC feminista y 
disidente, 2021)  m m m m m mm  m 

Intersexual: 

La expresión de género se vincula 
con cómo mostramos nuestro género 
al mundo, a través de nuestro 
nombre, cómo nos vestimos, nos 
comportamos, actuamos, etc. La 
expresión de género ha sido definida 
como “la manifestación externa de los 
rasgos culturales que permiten identi-
ficar a una persona como masculina o 
femenina conforme a los patrones 
considerados propios de cada género 
por una determinada sociedad en un 
momento histórico determinado” 
(Alcaraz & Alcaraz, 2008). Por su parte, 
la Comisión Internacional de Juristas 
(CIJ) ha indicado en relación con la 
expresión de género: “la noción de  
aquello que constituyen las normas 
masculinas o femeninas correctas ha sido 
fuente de abusos contra los derechos 
humanos de las personas que no encajan 
o no se ajustan a estos modelos estereotí-
picos de lo masculino o lo femenino. Las 
posturas, la forma de vestir, los gestos, las 
pautas de lenguaje, el comportamiento y 
las interacciones sociales, la independen-
cia económica de las mujeres y la ausen-
cia de una pareja del sexo opuesto, son 
todos rasgos que pueden alterar las 
expectativas de género” (CIJ, 2009, 
pag.21).kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

La orientación sexual es la atracción 
sexual, erótica, amorosa o emocional 
que sentimos hacia otra persona no es 
estática. Hablamos del deseo en un 
sentido amplio porque esta atracción 
puede ser hacia personas del mismo 
género (gay o lesbiana), de mujer a 
varón y varón a mujeres (heterosexual), 
ambos géneros (bisexual) o hacia 
personas independientemente de su 
identidad y/o expresión de género 
(pansexual). Esas orientaciones, deseos 

y motivaciones pueden cambiar a lo 
largo de la vida.  (Ministerio  de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad, 
2020)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
El patriarcado es la forma de organi-
zación del sistema social, ideológico y 
político que históricamente ha sido 
impuesto –a través de la fuerza, la 
presión, la tradición, la ley, el lenguaje, 
las costumbres, la educación o la 
división del trabajo– para mantener y 
fomentar que las mujeres y otros 
grupos tradicionalmente excluidos 
estén sometidos a la dominación de 
distintos grupos de poder, principal-
mente masculinos. (CIM, 2018)

 Feminismo: Creencia de que los hom-
bres y las mujeres deben tener los 
mismos derechos y oportunidades. Es 
la teoría que busca la igualdad política, 
económica y social de los sexos. (CIM, 
2018)KMKMKMKMMKMKMKMMKMK

Según Sayak Valencia Triana  (2014 cit 
en CALC, 2021) el Transfeminismo es 
una herramienta epistemológica que 
no se desliga del feminismo ni se 
propone como la superación de este 
sino como una red que es capaz  de 
abrir espacios y campos discursivos a 
todas aquellas prácticas ysujetos de la 
contemporaneidad y del devenir mino-
ritario que no habían sido considerados 
de manera directa por el feminismo 
blanco e institucional.kkkm  m m m kkk 

De igual forma, teje lazos con la memo-
ria histórica y reconoce la herencia apor-
tada por los movimientos feministas 
integrados por las minorías raciales, 
sexuales, económicas y migrantes al 
mismo tiempo que se nutre de ellos, 
tanto discursiva como políticamente.
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La expresión de género se vincula 
con cómo mostramos nuestro género 
al mundo, a través de nuestro 
nombre, cómo nos vestimos, nos 
comportamos, actuamos, etc. La 
expresión de género ha sido definida 
como “la manifestación externa de los 
rasgos culturales que permiten identi-
ficar a una persona como masculina o 
femenina conforme a los patrones 
considerados propios de cada género 
por una determinada sociedad en un 
momento histórico determinado” 
(Alcaraz & Alcaraz, 2008). Por su parte, 
la Comisión Internacional de Juristas 
(CIJ) ha indicado en relación con la 
expresión de género: “la noción de  
aquello que constituyen las normas 
masculinas o femeninas correctas ha sido 
fuente de abusos contra los derechos 
humanos de las personas que no encajan 
o no se ajustan a estos modelos estereotí-
picos de lo masculino o lo femenino. Las 
posturas, la forma de vestir, los gestos, las 
pautas de lenguaje, el comportamiento y 
las interacciones sociales, la independen-
cia económica de las mujeres y la ausen-
cia de una pareja del sexo opuesto, son 
todos rasgos que pueden alterar las 
expectativas de género” (CIJ, 2009, 
pag.21).kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

La orientación sexual es la atracción 
sexual, erótica, amorosa o emocional 
que sentimos hacia otra persona no es 
estática. Hablamos del deseo en un 
sentido amplio porque esta atracción 
puede ser hacia personas del mismo 
género (gay o lesbiana), de mujer a 
varón y varón a mujeres (heterosexual), 
ambos géneros (bisexual) o hacia 
personas independientemente de su 
identidad y/o expresión de género 
(pansexual). Esas orientaciones, deseos 

y motivaciones pueden cambiar a lo 
largo de la vida.  (Ministerio  de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad, 
2020)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
El patriarcado es la forma de organi-
zación del sistema social, ideológico y 
político que históricamente ha sido 
impuesto –a través de la fuerza, la 
presión, la tradición, la ley, el lenguaje, 
las costumbres, la educación o la 
división del trabajo– para mantener y 
fomentar que las mujeres y otros 
grupos tradicionalmente excluidos 
estén sometidos a la dominación de 
distintos grupos de poder, principal-
mente masculinos. (CIM, 2018)

 

Desde esta perspectiva, en la genealo-
gía del transfeminismo se pueden dibu-
jar cuatro líneas interseccionales:ñññññ
 

Feminismo: Creencia de que los hom-
bres y las mujeres deben tener los 
mismos derechos y oportunidades. Es 
la teoría que busca la igualdad política, 
económica y social de los sexos. (CIM, 
2018)KMKMKMKMMKMKMKMMKMK

Según Sayak Valencia Triana  (2014 cit 
en CALC, 2021) el Transfeminismo es 
una herramienta epistemológica que 
no se desliga del feminismo ni se 
propone como la superación de este 
sino como una red que es capaz  de 
abrir espacios y campos discursivos a 
todas aquellas prácticas ysujetos de la 
contemporaneidad y del devenir mino-
ritario que no habían sido considerados 
de manera directa por el feminismo 
blanco e institucional.kkkm  m m m kkk 

De igual forma, teje lazos con la memo-
ria histórica y reconoce la herencia apor-
tada por los movimientos feministas 
integrados por las minorías raciales, 
sexuales, económicas y migrantes al 
mismo tiempo que se nutre de ellos, 
tanto discursiva como políticamente.

1. Los feminismos de color del tercer-
mundo y del tercermundo estadouni-
dense. BBBH

2. La disidencia sexual y su desplaza-
miento geopolítico y epistémico hacia el 
sur: del queer al cuir.KKKKKKKKKKKKK

3.  El movimiento por la despatologiza-
ción de las identidades trans (Stop Trans 
Pathologization) y el movimiento 
pro-puta, a favor de la des-estigmatiza-
ción y legalización del trabajo sexual.

4.  Los devenires minoritarios por diversi-
dad funcional, las migraciones y la 
precarización económica.ijijijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Bajo estas transversales, el transfeminismo 
hace un llamado a proponer actualizacio-
nes teórico-prácticas sobre la realidad y la 
condición de las mujeres dentro de esta. 
Sin embargo, este llamado no se reduce a 
los cuerpos legibles como mujeres sino 
que incluye a las distintas corporalidades y 
disidencias críticas, siendo requisito 
indispensable que tomen en cuenta las 
circunstancias económicas específicas de 
los sujetos dentro del precariado (laboral y 
existencial) internacional.MKMKMKMKM 

Según Julieta Paredes, el feminismo 
comunitario es “un movimiento social 
orgánico y organizado, orgánico porque 
es un compromiso práctico y no es 
teoría, y organizado porque hay tareas 
que cumplir, no hay jerarquías pero sí 
hay responsabilidades.”  Reconoce que 
las condiciones de pobreza de las 
comunidades invisibilizan de manera 
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más atenuante a las mujeres y por tanto 
también obliga a todas y todos a luchar 
de manera conjunta para mejorar las 
condiciones de vida con dignidad y en 
el marco del reconocimiento de una 
realidad pluricultural y multilingüe. 
Del mismo modo, plantea 5 campos de 
acción, espacios que las mujeres deben 
conquistar paralelamente y que les 
permite salir del ámbito doméstico 
individual para plantear la solución de 
problemas en el ámbito de la comuni-
dad: cuerpo, memoria, tiempo, movi-
miento y espacio. m m m m m m m 

Ochy Curiel (2009) utiliza el término 
descolonización tanto como propuesta 
epistemológica, cómo política para
 explicar y compartir ciertas posiciones 
críticas. Descolonización como 
concepto amplio se refiere a procesos 
de independencia de pueblos y territo-
rios que habían sido sometidos a la 

dominación colonial político, econó-
mica, social y cultural. La descoloniza-
ción para Curiel se trata de una 
posición política que atraviesa el 
pensamiento y acción individual y 
colectiva, nuestros cuerpos, nuestras 
sexualidades, nuestras formas de 
actuar y de ser en el mundo; se trata de 
un cuestionamiento del sujeto único, el 
eurocentrismo, el occidentalismo. De 
esta forma, feminismo decolonial es  
una propuesta teórica, crítica y espite-
mológica, es una posición de oposi-
ción al feminismo ilustrado, blanco, 
heterosexual, institucional y estatal, 
pero sobretodo un feminismo que se 
piensa y repiensa a si mismo en la 
necesidad de construir una práctica 
política que considere la imbricación 
de los sistemas de denominación 
como los sexismos, racismos, hetero-
sexismo y el capitalismo. nknknknknkn

*Fotografía de Julieta Paredes, la misma es propiedad de Agência de Jornalismo Investigativo
(https://apublica.org/) y José Cícero
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MODULO 2 

Marco Normativo Internacional, 
Nacional y Provincial
de los Derechos  de las Mujeres 
y Colectivo LGBTIQP+. 
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Doris Stevens haciendo un llamado para el reconocimiento de los derechos de las mujeres en las Américas en su 
discurso histórico realizado en la Sexta Conferencia Internacional Americana en La Habana (1928). La Conferencia 

decidió crear la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) siendo Doris su primera presidenta. 
(Fotografía recuperada de https://www.oas.org/es/cim/docs/BriefHistory[SP].pdf)

En este segundo módulo es oportuno 
comenzar hablando del Sistema Inter-
nacional de Protección de Derechos 
Humanos, a fin de abordar de manera 
más específica y acabada la protección 
de los derechos de las mujeres y cómo 
este ha evolucionado hasta la actuali-
dad e influenciado la legislación nacio-
nal y provincial  que se ha adaptado a 
los estándares internacionales. kmimi-
m i m i 
Como es sabido, las primeras Constitu-
ciones receptaron los derechos 
básicos, también conocidos como, de 
primera generación: a la vida, libertad, 
integridad, de asociación, de opinión, 
etc. En Argentina podemos ver el reco-
nocimiento de esos derechos en la 
Constitución Nacional originaria de 
1853, pero con la reforma constitucio-
nal de 1994 los Tratados Internaciona-
les de Protección de Derechos Huma-
nos se abrieron camino para impreg-
nar nuestra legislación de aquellos 
derechos inherentes al ser humano. ok

Uno de los momentos más importan-
tes en el reconocimiento de los Dere-
chos Humanos (DDHH), es la Confe-
rencia de San Francisco de 1945, dedi-
cada a redactar la Carta de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), 
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“No queremos más leyes escritas para nuestro bien y sin 
nuestro consentimiento. Debemos tener derecho de regir 

nuestros propios destinos junto a ustedes […] Pedimos que 
se nos devuelvan nuestros derechos que nos han sido 

usurpados. Son nuestros derechos humanos”
Doris Stevens.
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nal de 1994 los Tratados Internaciona-
les de Protección de Derechos Huma-
nos se abrieron camino para impreg-
nar nuestra legislación de aquellos 
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Uno de los momentos más importan-
tes en el reconocimiento de los Dere-
chos Humanos (DDHH), es la Confe-
rencia de San Francisco de 1945, dedi-
cada a redactar la Carta de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), 

en ella hubo unanimidad en que la 
promoción de los DDHH debería ser 
uno de los fines esenciales de la orga-
nización. nijn

Hablando del reconocimiento de los 
derechos humanos; los derechos de las 
mujeres fueron y son, fruto de 
conquistas de todas aquellas rebeldes 
que no solo se manifestaron pública-
mente, sino que además - aunque los 
distintos documentos históricos no 
hagan referencia- asistieron como 
parte de delegaciones oficiales, y de 
ONG`s, a la Conferencia de San Fran-
cisco de 1945 e hicieron aportes a la 
Carta de ONU, como ser, consideracio-
nes del lenguaje que invisibilizaban a 
las mujeres en la lucha por los DDHH, o 
el hecho de que la protección de los 
DDHH fuera uno de los fines de éste 
organismo.mimimimimmi imim 

Aún más importante, estas mujeres 
lograron el establecimiento de una 
Comisión de Derechos Humanos 
(CDH), cuya principal función fué la de 
evitar y/o subsanar la discriminación 
sexual (Fascio, 2011). Así es que se 
logró la prominencia de la igualdad y 
la no discriminación en la Carta de las 
Naciones Unidas. kfmf kfnnf fnfn fjnfjn
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En el mismo sentido, las 
personas del colectivo LGB-
TIQP+ (Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transexuales, 
Intersexuales, Queers, Pan-
sexuales, etc) también han 
estado históricamente dis-
criminadas por su orienta-
ción sexual, identidad y 
expresión de género, y 
diversidad corporal.  Razón 
por la cual, en los últimos 
años los derechos de las 
mismas empezaron a 
cobrar relevancia ya que 
son, en esencia, Derechos 
Humanos. kfknfnofnn

convertirlas en un número más de la 
historia universal, por eso les invitamos 
a reflexionar junto a nosotras de los 
pequeños grandes cambios que traje-
ron los derechos humanos de las 
mujeres. fmadfmokfm
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2.1. Marco Normativo Internacional:  Los Derechos Humanos. Prin-
cipales características de los derechos humanos. ¿Quién tiene el 
deber de protegerlos?. Preparando el camino para la CEDAW. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Conven-
ción sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW). Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de 
Belém Do Pará.” Principios de Yogyakarta. La responsabilidad del 
Estado en el incumplimiento de los convenios internacionales. Caso 
González y otras (Campo Algodonero) Vs. México de la Corte IDH. 
Cambio de paradigma en la concepción de la violencia de género. 
Incorporación de la figura del femicidio en la legislación argentina. 
ograma de Ca pacitación y Acción Legal Comunitaria (CALC), sus 
orígenes. Nociones introductorias a la abogacía comunitaria: KDKD  
f j e r f j f p w j f p w f j j w p o e f j w e p o f j w e p f j j j j j j j j
2.2.  Marco Normativo Nacional: Ley N° 26.485 “Protección integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 

ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales”. Ley N° 

26.743 de “Identidad de Género”. Decreto 476/2021 (DNI no binario). 

Ley Nacional N° 27.499 (Ley Micaela) de “Capacitación obligatoria 

en género para todas las personas que integran los tres poderes 

del     Estado”. Ley N° 27.636 de “Promoción del acceso al 

empleo formal para personas Travestis, Transexuales 

y Transgénero Diana Sacayán - Lohana Berkins”.
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2.3. Marco Normativo Provincial: Ley N° 5897. "Creación de los 
Juzgados especializados en violencia de género y su modificación 
por la ley N° 6.217.  Ley N° 6.185 “Creación del Comité Interinstitu-
cional Permanente de Actuación ante la desaparición y extravío de 
Mujeres y Niñas o Personas de la Diversidad”. Ley N° 6.186  "Ley Iara" 
Declaración de Emergencia Pública en materia de violencia de 
género. Ley N° 6.193 “Sistema Integral de Protección de los Dere-
chos de las Mujeres y personas de la Diversidad Sexual para prevenir 
y sancionar situaciones de todo tipo de violencias basadas en el 
Género, la Orientación Sexual, la Expresión y/o Indentidad de 
Género". Ley N° 6.212 de “Paridad de Género” y  Ley N°6215 “Licen-
cia por Violencia de Género”. Origen, viabilidad jurídica, contenido y 
aplicación de cada una. Protocolo del MPA. Ley N° 6178 de “Adhe-

sión a la Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de Género” 

2.1. 
Marco Normativo Internacional: Los Derechos Humanos. 
Principales características de los derechos humanos. ¿Quién 
tiene el deber de protegerlos?. Preparando el camino para la 
CEDAW. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH) Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Con-
vención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém Do Pará.” 
Principios de Yogyakarta. La responsabilidad del Estado en 
el incumplimiento de los convenios internacionales. Caso 
González y otras (Campo Algodonero) Vs. México de la 
Corte IDH. Cambio de paradigma en la concepción de la vio-
lencia de género. Incorporación de la figura del femicidio en 
la legislación argentina. ograma de Ca pacitación y Acción 
Legal Comunitaria (CALC), sus orígenes. Nociones introduc-
torias a la abogacía comunitaria: Kma de Capacitación y 
Acción Legal Comunitaria (CALC). Nociones introductorias a 
la abogacía comunitariaJFNJFJNJNJNDJNJDNJDNJNJNN-
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Los Derechos Humanos. Principales características de los 
derechos humanos. ¿Quién tiene el deber de protegerlos?. 
Preparando el camino para la CEDAW. La Declaración
Universal de los Derechos Humanos (DUDH)
 

Antes de entrar de lleno a repasar la 
CEDAW  y la Convención de Belém Do 
Pará,  es conveniente reflexionar sobre 
los Derechos Humanos. Actualmente 
oímos a muchas personas hablar sobre 
cómo respetarlos y protegerlos, los 
funcionarios estatales además suelen 
hacer obras o acciones en nombre de 
los derechos humanos, y hasta hay 
quienes culpan a estos derechos de 
todos los problemas sociales. Pero, 
¿qué son los Derechos Humanos? 
N F O N F 
Los Derechos Humanos son una forma 
de vida, es decir, que van mucho más 
allá del conjunto de normas y tratados 
que los regulan. No se hallan conteni-
dos solo en la norma jurídica, sino que 
están impresos en nuestra dignidad. 
Por ello, tienen como fundamento, la 
dignidad intrínseca (en sí misma) de la 
persona humana y el valor que tiene 
en sí misma. FFNNFJENFIJFIERFBFRIEF 
La dignidad es una cualidad de la 
persona humana por la cual ella es 
merecedora de algo considerado 
valioso e incluye aquellos valores que 
están en la realidad más íntima y 
profunda de los seres humanos, que 
nos hacen ser, precisamente, seres 
humanos. FNFIJNWFIJWF 
Entonces podemos decir, que los 
DDHH son aquellos de los cuales goza 
todo ser humano por el sólo hecho de 
ser persona. Los derechos humanos 

han existido siempre, son anteriores a 
toda concepción estatal, aunque su 
reconocimiento en carácter de norma-
tiva internacional haya ocurrido recién 
con posterioridad a la 2ª Guerra Mun-
dial.    KNON
Principales características de 
los derechos humanos

   Ningún ser humano puede sufrir 
exclusión o discriminación, porque cada 
persona tiene la misma dignidad, por 
ello los Derechos Humanos son Univer-
sales. (cit en ANDHES CALC feminista y disidente; 2021).
  
j  Por la propia condición de ser 
humano, los Derechos Humanos son 
Naturales. (cit en ANDHES CALC feminista y disidente; 2021).

i     Ningún ser humano puede renunciar 
o negociar estos derechos, por ello los 
Derechos Humanos son Inalienables. F

    Los Derechos Humanos no pueden 
ser destruidos, por ello son Inviolables. 
(cit en ANDHES CALC feminista y disidente; 2021).

    Aunque no exista una ley que los 
establezca imponen la obligación de 
respetarlos a toda persona y Estado, por 
ello los Derechos Humanos son Obliga-
torios, suprimir alguno de los derechos 
pone en peligro a los demás. 
(cit en ANDHES CALC feminista y disidente; 2021).

       Los Derechos Humanos son Indivi-
sibles, no podemos decir que disfruta-
mos de los derechos civiles y políticos, 
pero no de los económicos sociales y 
culturales. Son un todo comprensivo, 
cada uno está ligado al otro de manera 
indisoluble. J
 
jsjsjSon Imprescriptibles e Irrenun-
ciables. No podemos renunciar a ellos 
ni tampoco prescriben con el no uso. 

    Evolucionan junto con los valores 
sociales, por ello son Dinámicos y 
Progresivos.  JD

  Existen acciones judiciales, que 
permiten reclamar efectivamente la 
garantía de estos derechos por parte 
del Estado, es decir, que son judicial-
mente exigibles. JO K J W E N AWW

   Asimismo, al ser reconocidos por 
convenciones internacionales, y existir 
órganos judiciales internacionales 
puede hablarse de que son protegi-
dos internacionalmente. En este 
sentido, la Corte IDH ya ha sentado 
jurisprudencia sobre la justiciabilidad 
de los DESCA (derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales) en el 
caso Comunidades Indígenas miem-
bros de la Asociación Lhaka Honhat 
(Nuestra Tierra) V.s Argentina del año 
2020.  J

Aunque la responsabilidad principal 
por el cumplimiento de los derechos 
humanos recae en el Estado, todos los 
seres humanos estamos obligados a 
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¿Quién tiene el deber de 
protegerlos?

Aunque la responsabilidad principal 
por el cumplimiento de los derechos 
humanos recae en el Estado, todos los 
seres humanos estamos obligados a 

Preparando el camino para la 
CEDAW

respetarlos y protegerlos. Así como 
habitamos esta casa común, también 
debemos preocuparnos por nuestro 
alrededor procurando un cambio 
social basado en la vigencia de los 
derechos humanos y libertades funda-
mentales. De esta manera, la educa-
ción en  derechos humanos se consti-
tuye como uno de los baluartes a los 
que debe aspirar nuestra sociedad si 
queremos sociedades más justas y 
equitativas.  KKKNIDNONWW

Celina Romany es una activista y 
académica feminista de Puerto Rico y 
ha escrito extensamente sobre la artifi-
cialidad de la división público-privado 
(Romany, 1997). Ella ha construido un 
modelo de derechos humanos y de 
responsabilidad del Estado en el cual 
sostiene que el Estado es directamente 
cómplice de las violaciones de los 
derechos humanos de las mujeres, al 
no prevenir y castigar los actos de 
violencia privados. Es decir, que 
siguiendo ésta perspectiva, la respon-
sabilidad es del Estado, y corresponde 
exigirle a sus instituciones el cumpli-
miento y la protección de los mismos, 
que pueden verse vulnerados por 
actuaciones privadas. K LO OO J KÑ 
OO ÑK 

Ahora bien, sabemos que los derechos 
humanos son universales e inaliena-
bles a toda persona humana, pero si 
nos remontamos a su origen histórico, 
una de las primeras declaraciones que 
regulan los derechos personales, se 
llamó “Declaración de los Derechos  
del Hombre y del Ciudadano”, en 
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Francia, aunque inspirada en la decla-
ración de independencia de Estados 
Unidos de 1776, que hacía referencia a 
la libertad de los “Hombres”, y aunque 
a la fecha resulte obvio, en aquel 
entonces originó preguntas como las 
siguientes: nfuefn

-  ¿Los Derechos de las Mujeres son 
Derechos Humanos? kfokefnfoewnoin
- ¿No son los derechos humanos 
inherentes a todos los seres humanos?
- ¿No son las mujeres humanas?

Así, en 1791 mientras se debatía la 
Constitución, Olympe de Gouges 
publicó su “Declaración de los dere-
chos de la Mujer y de la Ciudadana”, 
documento que insistía en que las 
mujeres, por naturaleza, tenían los 
mismos derechos que los hombres y 
Mary Wollstonecraft, en su obra Vindi-
cación de los derechos de la mujer 
(1792), sostuvo que las mujeres son 
seres humanos que merecen los 
mismos derechos fundamentales que 
los hombres. (Abbate, 2020). mkj kkj kj

En este sentido, el uso del lenguaje y la 
manera en cómo nos comunicamos, 
ha estado presente desde sus inicios 
en las luchas de las mujeres. La invisibi-
lización que se genera a partir de 
hablar desde del no uso de palabras 
que incluyan a todos los géneros es 
parte del estigma que han vivido las 
mujeres. El lenguaje, así como la cultu-
ra en sí misma, es artificial y al ser un 
producto cultural forma parte de una 
red de significados que nuestra socie-
dad crea y que también puede servir 
para marginar. iojio ojjpm jkokm 

Actualmente nos parece una obviedad 

afirmar que las mujeres son personas 
humanas y por lo tanto poseedoras de 
aquellos derechos que se fundan en 
nuestra dignidad intrínseca, pero pasa-
ron muchas luchas hasta que finalmen-
te pudimos aparecer en los tratados y 
legislar sobre nuestros derechos. 

Así, con la Conferencia Mundial de 
Naciones Unidas sobre Derechos 
Humanos, celebrada en Viena en 1993, 
es que se marca una hecho histórico 
que sirvió como base para promover y 
proteger los derechos de las mujeres.  
Fruto de esta Conferencia al año 
siguiente, en 1994, se designa una Rela-
tora Especial sobre violencia contra la 
mujer, sus causas y consecuencias, 
como primer mecanismo independien-
te de derechos humanos sobre la elimi-
nación de la violencia contra la mujer 
dentro del sistema de Naciones Unidas. 
Otro punto de inflexión fue la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
celebrada en Beijing en 1995, producto 
de esta conferencia es que se adopta la 
Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing, que es el principal docu-
mento de política mundial sobre igual-
dad de género y constituye un progra-
ma de empoderamiento de la mujer. 
k k m s k m 
Después de la Conferencia de Viena se 
aprobaron resoluciones, declaraciones 
y recomendaciones en el seno de 
Naciones Unidas y los organismos 
especializados para favorecer la igual-
dad de derechos entre el hombre y la 
mujer. Estos instrumentos reflejan la 
preocupación y el activismo de las 
mujeres para que se incluyeran las 
realidades y el entorno de discrimina-
ción en el que nuestras antecesoras 
estaban insertas. kfkwmf w w w w w w w

En el mismo sentido, el sistema de 
Naciones Unidas creó en 1945 el 
Consejo Económico y Social (ECOSOC) 
como uno de los principales órganos 
del mismo. El ECOSOC estableció en 
1946, mediante resolución, la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CSW) para dedicarse exclusiva-
mente a la promoción de los derechos 
de la mujer. Una de las primeras activi-
dades que hizo la CSW fue solicitar 
participar en la redacción de la Declara-

Así, podemos hacer un breve repaso, del 
articulado en las normativas internacio-
nales, en consideración del lenguaje que 
utilizan. nokwnfokwfnowkfnowkfknwok-
f n o n k k n v l n k v ó k s
1948: Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (DUDH) 
m k d k
• En su preámbulo, la parte introductoria 
de la declaración, expresa la confianza 
«la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres». M M M M M M M 
M M M  M
• En su artículo 2°, afirma: «Toda persona 
tiene los derechos y libertades procla-
mados en esta Declaración, sin distinción 
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afirmar que las mujeres son personas 
humanas y por lo tanto poseedoras de 
aquellos derechos que se fundan en 
nuestra dignidad intrínseca, pero pasa-
ron muchas luchas hasta que finalmen-
te pudimos aparecer en los tratados y 
legislar sobre nuestros derechos. 

Así, con la Conferencia Mundial de 
Naciones Unidas sobre Derechos 
Humanos, celebrada en Viena en 1993, 
es que se marca una hecho histórico 
que sirvió como base para promover y 
proteger los derechos de las mujeres.  
Fruto de esta Conferencia al año 
siguiente, en 1994, se designa una Rela-
tora Especial sobre violencia contra la 
mujer, sus causas y consecuencias, 
como primer mecanismo independien-
te de derechos humanos sobre la elimi-
nación de la violencia contra la mujer 
dentro del sistema de Naciones Unidas. 
Otro punto de inflexión fue la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
celebrada en Beijing en 1995, producto 
de esta conferencia es que se adopta la 
Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing, que es el principal docu-
mento de política mundial sobre igual-
dad de género y constituye un progra-
ma de empoderamiento de la mujer. 
k k m s k m 
Después de la Conferencia de Viena se 
aprobaron resoluciones, declaraciones 
y recomendaciones en el seno de 
Naciones Unidas y los organismos 
especializados para favorecer la igual-
dad de derechos entre el hombre y la 
mujer. Estos instrumentos reflejan la 
preocupación y el activismo de las 
mujeres para que se incluyeran las 
realidades y el entorno de discrimina-
ción en el que nuestras antecesoras 
estaban insertas. kfkwmf w w w w w w w

En el mismo sentido, el sistema de 
Naciones Unidas creó en 1945 el 
Consejo Económico y Social (ECOSOC) 
como uno de los principales órganos 
del mismo. El ECOSOC estableció en 
1946, mediante resolución, la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CSW) para dedicarse exclusiva-
mente a la promoción de los derechos 
de la mujer. Una de las primeras activi-
dades que hizo la CSW fue solicitar 
participar en la redacción de la Declara-

Así, podemos hacer un breve repaso, del 
articulado en las normativas internacio-
nales, en consideración del lenguaje que 
utilizan. nokwnfokwfnowkfnowkfknwok-
f n o n k k n v l n k v ó k s
1948: Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (DUDH) 
m k d k
• En su preámbulo, la parte introductoria 
de la declaración, expresa la confianza 
«la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres». M M M M M M M 
M M M  M
• En su artículo 2°, afirma: «Toda persona 
tiene los derechos y libertades procla-
mados en esta Declaración, sin distinción 

Fryderyka Kalinowski (Polonia), Bodgil Begtrup (Dinamarca), Minerva Bernardino (República Dominicana) y Hansa Mehta (India), 
delegadas de la Subcomisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, mayo de 1946 en Nueva York. ONU Fotografía recuperada de 

https://www.un.org/es/observances/human-rights-day/women-who-shaped-the-universal-declaration 

participar en la redacción de la Declara-
ción Universal. El logro más conocido 
de sus delegadas fue convencer a los 
redactores de cambiar el artículo 1 que 
originalmente decía “todas las personas 
nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos...” para que se leyera “todos 
las personas nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos”. Aquellas prime-
ras delegadas sabían muy bien el 
impacto excluyente del lenguaje 
androcéntrico. kvknknkskkondoi-

alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición».snsdonsdod-
nsodkknsdodkkn okvndokvkno vkc

• El artículo 23°, se refiere al derecho a 
trabajar y elegir libremente la ocupa-
ción, en «condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo [...], sin discrimi-
nación alguna, a igual salario por trabajo 
igual». n j d d q kvnononoknoknonlk

• Por último, el artículo 25° expresa que 
tanto la situación de maternidad como 
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infancia tienen derecho a cuidados y 
asistencias especiales. De los derechos 
descritos y muchos otros, son los 
Estados y sus agentes los responsables 
de darles cumplimiento y garantía.

La mayor importancia de la DUDH, en 
relación a Argentina, radica en que fué 
el primer paso para la reforma de 1949 
de la Constitución Nacional, conocida 
como la reforma social de la Constitu-
ción, que si bien fue derogada con 
posterioridad es un antecedente de los 
Derechos Sociales en la Constitución.  
 
Acompañando el proceso de la recupe-
ración democrática de los años 80 y la 

ELEANOR ROOSEVELT de Estados Unidos, sosteniendo un cartel de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en Lake Success 
(Nueva York), en noviembre de 1949. Fue la Primera Dama de los Estados Unidos de América (1933 y 1945), primera Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos,desempeñó un rol fundamental en la DUDH 
Fotografía recuperada de https://www.un.org/es/observances/human-rights-day/women-who-shaped-the-universal-declaration

Entendiendo el recorrido histórico, 
podemos analizar el contenido normati-
vo internacional de los derechos de las 
mujeres. Las principales convenciones a 
tratar son: La Convención sobre la elimi-
nación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer, y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Muje-
res, conocida como, Convención de 
Belem do Pará. okfnokfno onok-
mokokkm o
La Convención para la Elimina-
ción de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW por sus siglas en 
inglés). iijnijnijnijnin
Es un Tratado Internacional adoptado 
en 1979 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, fue instituido el 3 de 
septiembre de 1981 y ha sido ratificado 
por 189 estados. Es descrito como una 
declaración internacional de derechos 
para las mujeres y está considerada 
como el documento jurídico internacio-
nal más importante en la historia de la 
lucha sobre todas las formas de discri-
minación contra las mujeres. (ANDHES 
CALC feminista y disidente; 2021).
M  M M 
¿Cuáles son los puntos centrales 
de la CEDAW? (ANDHES CALC 
feminista y disidente; 2021).
En este instrumento se da por primera 
vez una definición clara de lo que signi-
fica y compone la discriminación contra 
la mujer. «toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o por resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad 
del hombre y la mujer, de los derechos 

revinculación del Estado con el sistema 
de derechos, en 1994, se reforma por 
última vez nuestra Constitución Nacio-
nal. Con la reforma constitucional de 
1994, además, se produce un hecho 
histórico en nuestro país, pues en virtud 
del artículo 75, inc. 22 se elevan a rango 
constitucional los tratados internacio-
nales de protección de derechos huma-
nos, y aunque la DUDH no sea efectiva-
mente un tratado internacional, para 
nuestro país tiene rango constitucional 
y efecto vinculante. En el mismo senti-
do, la CEDAW también adquiere rango 
constitucional junto a otros tratados de 
Derechos Humanos. M M M M MM M  
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Entendiendo el recorrido histórico, 
podemos analizar el contenido normati-
vo internacional de los derechos de las 
mujeres. Las principales convenciones a 
tratar son: La Convención sobre la elimi-
nación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer, y la Convención 
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y Erradicar la Violencia contra las Muje-
res, conocida como, Convención de 
Belem do Pará. okfnokfno onok-
mokokkm o
La Convención para la Elimina-
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Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW por sus siglas en 
inglés). iijnijnijnijnin
Es un Tratado Internacional adoptado 
en 1979 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, fue instituido el 3 de 
septiembre de 1981 y ha sido ratificado 
por 189 estados. Es descrito como una 
declaración internacional de derechos 
para las mujeres y está considerada 
como el documento jurídico internacio-
nal más importante en la historia de la 
lucha sobre todas las formas de discri-
minación contra las mujeres. (ANDHES 
CALC feminista y disidente; 2021).
M  M M 
¿Cuáles son los puntos centrales 
de la CEDAW? (ANDHES CALC 
feminista y disidente; 2021).
En este instrumento se da por primera 
vez una definición clara de lo que signi-
fica y compone la discriminación contra 
la mujer. «toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o por resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad 
del hombre y la mujer, de los derechos 

revinculación del Estado con el sistema 
de derechos, en 1994, se reforma por 
última vez nuestra Constitución Nacio-
nal. Con la reforma constitucional de 
1994, además, se produce un hecho 
histórico en nuestro país, pues en virtud 
del artículo 75, inc. 22 se elevan a rango 
constitucional los tratados internacio-
nales de protección de derechos huma-
nos, y aunque la DUDH no sea efectiva-
mente un tratado internacional, para 
nuestro país tiene rango constitucional 
y efecto vinculante. En el mismo senti-
do, la CEDAW también adquiere rango 
constitucional junto a otros tratados de 
Derechos Humanos. M M M M MM M  

humanos y las libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera» 
(artículo  1°).nofnofnokfnsdokfnof osdfok 
o o o o o o o o oo o o  k  j j   j jj j j j j j j  j j 
La CEDAW establece medidas que los 
Estados parte deben adoptar para: k k 
k k k k k 
• Transformar «patrones socioculturales 
de conducta de hombres y mujeres» y 
remover prejuicios y prácticas «que 
estén basados en la idea de la inferiori-
dad o superioridad de cualquiera de los 
sexos o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres» (artículo 5°, inciso 
a); es decir que los Estados deben 
buscar la forma de revertir estructuras 
de desigualdad que históricamente 
posicionaron a las mujeres en una lugar 
de inferioridad o desventaja con respec-
to a los varones generando vulneracio-
nes en el ejercicio de sus derechos con 
efectos en su desarrollo y calidad de 
vida; knknkknk k k k k k k k k k k  kkkkk

• «Garantizar que la educación familiar 
incluya una comprensión adecuada de 
la maternidad como función social y el 
reconocimiento de la responsabilidad 
común de hombres y mujeres» (artículo 
5°, inciso b); con este apartado se busca 
separarnos de la idea preconcebida de 
que existen determinadas tareas asigna-
das a un género específico; M M M M M 

• Asegurar «las mismas oportunidades 
para el acceso a becas y subsidios, como 
así también para el ejercicio del depor-
te» (artículo 10°); K K K K K K K KKKKK K 
K K K K K K K 
• Asegurarle el acceso, la permanencia y 
la igualdad de condiciones y salario 
respecto a los hombres (artículo 11), 
esto refiere a la noción de brecha salarial 
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que existe entre varones y mujeres que 
incumple con la noción de igual remu-
neración por igual tarea. M MM M M M 

La Recomendación N° 19 del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, del año 1990, entiende 
a la violencia contra las mujeres como 
una forma de discriminación. Asimismo, 
la Recomendación N° 35 del año 2017 
contiene precisiones importantes en 
relación con los estándares sobre el 
derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencias. M M M M M M M Mjnjn-
j n j 
Esta Convención fue suscripta por Argen-
tina en 1980 y ratificada en 1985 por la 
Ley Nº 23.179. Con la reforma de la 
Constitución Nacional en 1994 la CEDAW 
adquiere jerarquía constitucional.  j

1999: Protocolo Facultativo de 
la Convención sobre la Elimina-
ción de todas las formas de 
discriminación contra la mujer  
(ANDHES CALC feminista y 
disidente; 2021).  m m m m 
 nijnnj j j j j j j  j j jj 
En este protocolo se establece que la 
recepción de denuncias (llamadas por la 
CEDAW como comunicaciones) es 
amplia, ya que pueden ser presentadas 
ante el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer por 
personas individuales o grupos de 
personas que, estando bajo la jurisdic-
ción del Estado parte de la OEA (dentro 
de su territorio o a quienes se les 
aplique sus leyes), «aleguen ser víctimas 
de una violación por ese Estado parte 
de cualquiera de los derechos enuncia-
dos en la convención, o en nombre de 
esas personas o grupos de personas» 

La Convención de Belém do Pará forma 
parte de nuestro sistema regional de 
protección de DDHH, es decir, del Siste-
ma Interamericano de Protección de 
Derechos Humanos.       

Es conocida como la Convención Belém 
do Pará, por el lugar en el que fue adop-
tada el 9 de junio de 1994. Fue el primer 
tratado internacional de protección  de 
Derechos Humanos que abordó especí-
ficamente la temática y la violencia 
contra las mujeres y que consagró el 
derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia tanto en el ámbito privado 
como en el público. Establece el desa-
rrollo de mecanismos de protección y la 
defensa de los derechos de las mujeres 
como fundamentales para luchar contra 
el fenómeno de la violencia en contra 
de su integridad física, sexual y psicoló-
gica. kn

Algunos ítems centrales de la 
Convención de Belém do Pará son: k 

• Afirma que «la violencia contra la 
mujer constituye una violación de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales y limita total o parcial-
mente a la mujer el reconocimiento, 
goce y ejercicio de tales derechos y 
libertades». k k k k 

•  Define violencia contra la mujer como 

(artículo 2°), es decir que cualquier 
persona que tome conocimiento de la 
violación de los derechos reconocidos 
por la convención puede realizar la 
denuncia ante el Comité. k k k k k k k k 
k k k kkk k k k k  k k 
El haber aceptado y formar parte de 
este protocolo obliga al Estado parte 
que sea denunciado, dentro de los 6 
meses siguientes a la presentación de la 
comunicación, a exponer ante el comité 
«por escrito explicaciones o declaracio-
nes en las que se aclare la cuestión y se 
indiquen las medidas correctivas que 
hubiere adoptado el Estado parte, de 
haberlas» (artículo 6°, inciso 2).    k    k    k   
k k k k k k       k                             
El protocolo indica el modo específico 
en que se debe actuar para dar segui-
miento a la denuncia en territorio, 
investigando y monitoreando las accio-
nes que el Estado parte realice para 
rectificar, sancionar y/o reparar los 
daños sufridos por la o las víctimas 
(artículo 7° y siguientes). kfkmkmkmkm 
k k k k k k k k k k k k k k kk k k k k k k k 
k k k  k k 
K K K K 



45

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 
de Belém do Pará) (ANDHES CALC feminista y disidente; 2021).

La Convención de Belém do Pará forma 
parte de nuestro sistema regional de 
protección de DDHH, es decir, del Siste-
ma Interamericano de Protección de 
Derechos Humanos.       

Es conocida como la Convención Belém 
do Pará, por el lugar en el que fue adop-
tada el 9 de junio de 1994. Fue el primer 
tratado internacional de protección  de 
Derechos Humanos que abordó especí-
ficamente la temática y la violencia 
contra las mujeres y que consagró el 
derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia tanto en el ámbito privado 
como en el público. Establece el desa-
rrollo de mecanismos de protección y la 
defensa de los derechos de las mujeres 
como fundamentales para luchar contra 
el fenómeno de la violencia en contra 
de su integridad física, sexual y psicoló-
gica. kn

Algunos ítems centrales de la 
Convención de Belém do Pará son: k 

• Afirma que «la violencia contra la 
mujer constituye una violación de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales y limita total o parcial-
mente a la mujer el reconocimiento, 
goce y ejercicio de tales derechos y 
libertades». k k k k 

•  Define violencia contra la mujer como 

«cualquier acción o conducta, basada 
en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a 
la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado» (artículo 1°). Define 
de modo amplísimo las formas de 
violencia física, sexual y/o psicológica 
contra las mujeres (artículo 3°). Estos 
tres tipos de violencia son más adelante 
tomados por nuestras leyes internas y 
ampliados en la ley 26.485 de protec-
ción integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, 
que agrega nuevos tipos y modalidades 
en los que se configura la violencia en 
base al género.  kk k kk k k  k kk k k k  kk 

(artículo 2°), es decir que cualquier 
persona que tome conocimiento de la 
violación de los derechos reconocidos 
por la convención puede realizar la 
denuncia ante el Comité. k k k k k k k k 
k k k kkk k k k k  k k 
El haber aceptado y formar parte de 
este protocolo obliga al Estado parte 
que sea denunciado, dentro de los 6 
meses siguientes a la presentación de la 
comunicación, a exponer ante el comité 
«por escrito explicaciones o declaracio-
nes en las que se aclare la cuestión y se 
indiquen las medidas correctivas que 
hubiere adoptado el Estado parte, de 
haberlas» (artículo 6°, inciso 2).    k    k    k   
k k k k k k       k                             
El protocolo indica el modo específico 
en que se debe actuar para dar segui-
miento a la denuncia en territorio, 
investigando y monitoreando las accio-
nes que el Estado parte realice para 
rectificar, sancionar y/o reparar los 
daños sufridos por la o las víctimas 
(artículo 7° y siguientes). kfkmkmkmkm 
k k k k k k k k k k k k k k kk k k k k k k k 
k k k  k k 
K K K K 
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•  Cada Estado parte de la convención 
debe, entre otros compromisos, adop-
tar medidas y programas para disponer 
políticas orientadas a prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, absteniéndose de reproducirla 
en sus instituciones e invitando a sus 
funcionarios y personal a desempeñar-
se de acuerdo con esta indicación 
(artículo 7°). k k k k  k k k k k k kk k k k k 

• Los Estados parte deben también 
fomentar y apoyar programas de 
educación gubernamentales y del 
sector privado destinados a concienti-
zar al público sobre los problemas 
relacionados con la violencia contra la 
mujer, los recursos legales y la repara-
ción que corresponda. Nuestro país 
incorporó esta convención bajo la ley 
24.632 del año 1996. k k k k k k k k 

Principios de Yogyakarta

Los Principios de Yogyakarta, son un 
documento que recoge una serie de 
principios, establecidos como guía para 
la interpretación y aplicación de las 
normas del Derecho Internacional de 
los derechos humanos, estableciendo 
unos estándares básicos, para evitar los 
abusos y dar protección a los derechos 
humanos de las personas LGBTIQP+.
 
El documento que contiene los Princi-
pios de Yogyakarta fue el resultado  de 
la reunión de expertos/as independien-
tes de todo el mundo que se encontra-
ron en la ciudad de Yogyakarta, Indone-
sia, entre el 6 y 9 de noviembre del año 
2006.Contiene una serie de principios, 
aprobados por unanimidad por los 
mencionados expertos, e incluye 
recomendaciones a los gobiernos, las 
instituciones intergubernamentales 
regionales, la sociedad civil y a la propia 
organización de las Naciones Unidas.

Los Principios de Yogyakarta fueron 
presentados, como una carta global 
para los derechos LGBTIQP+, el 26 de 

marzo de 2007 ante el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en Ginebra. Estos principios no 
han sido adoptados por los Estados en 
un tratado, y por tanto no constituyen, 
por sí mismos, un instrumento vinculan-
te del Derecho Internacional de los 
derechos humanos. Sin embargo, sus 
redactores pretenden que los Principios 
de Yogyakarta sean adoptados como 
una norma universal, esto es un están-
dar jurídico internacional de obligatorio 
cumplimiento para los Estados, ante lo 
cual algunos países han expresado sus 
reservas. (ANDHES CALC feminista y disidente; 2021).
  k k k
Estos principios no se encuentran 
contenidos en un tratado internacional, 
lo que significa que no existe un instru-
mento vinculante que obligue a los 
Estados a cumplirlos. No obstante, 
como normas de soft law, pretenden 
servir de guía y estándar internacional 
para exhortar a los sistemas internacio-
nales de protección de derechos huma-
nos, las instituciones estatales, las ONGs 
y la sociedad civil. k  k k k k k k k k k k k 

Abordan entre otros: l k k k k k k k k 
  
•jjEl derecho al disfrute universal de los 
Derechos Humanos de todas las orien-
taciones sexuales e identidades de 
género;  k k k 

•jjLos derechos a la igualdad y a la no 
discriminación: todas las personas 
tienen derecho al disfrute de todos los 
derechos humanos, sin discriminación 
por motivos de orientación sexual o 
identidad de género; KVK K K K K K K K  
K 
•jjEl derecho a la vida: a nadie se le 
impondrá la pena de muerte por activi-
dades sexuales realizadas de mutuo 
acuerdo;  K K K 

•jjEl derecho a la seguridad personal: 
toda persona, con independencia de su 
orientación sexual o identidad de 
género, tiene derecho a la protección 
del Estado frente a todo acto de violen-
cia o agresión contra su integridad 
personal;  K K K K K K K K K K K KK 
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• Los Estados parte deben también 
fomentar y apoyar programas de 
educación gubernamentales y del 
sector privado destinados a concienti-
zar al público sobre los problemas 
relacionados con la violencia contra la 
mujer, los recursos legales y la repara-
ción que corresponda. Nuestro país 
incorporó esta convención bajo la ley 
24.632 del año 1996. k k k k k k k k 

marzo de 2007 ante el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en Ginebra. Estos principios no 
han sido adoptados por los Estados en 
un tratado, y por tanto no constituyen, 
por sí mismos, un instrumento vinculan-
te del Derecho Internacional de los 
derechos humanos. Sin embargo, sus 
redactores pretenden que los Principios 
de Yogyakarta sean adoptados como 
una norma universal, esto es un están-
dar jurídico internacional de obligatorio 
cumplimiento para los Estados, ante lo 
cual algunos países han expresado sus 
reservas. (ANDHES CALC feminista y disidente; 2021).
  k k k
Estos principios no se encuentran 
contenidos en un tratado internacional, 
lo que significa que no existe un instru-
mento vinculante que obligue a los 
Estados a cumplirlos. No obstante, 
como normas de soft law, pretenden 
servir de guía y estándar internacional 
para exhortar a los sistemas internacio-
nales de protección de derechos huma-
nos, las instituciones estatales, las ONGs 
y la sociedad civil. k  k k k k k k k k k k k 

*llustración tomada de 
la página oficial de los 
principios de yogyakarta
http://yogyakartaprinciples.
org/principles-sp/about/ 

Abordan entre otros: l k k k k k k k k 
  
•jjEl derecho al disfrute universal de los 
Derechos Humanos de todas las orien-
taciones sexuales e identidades de 
género;  k k k 

•jjLos derechos a la igualdad y a la no 
discriminación: todas las personas 
tienen derecho al disfrute de todos los 
derechos humanos, sin discriminación 
por motivos de orientación sexual o 
identidad de género; KVK K K K K K K K  
K 
•jjEl derecho a la vida: a nadie se le 
impondrá la pena de muerte por activi-
dades sexuales realizadas de mutuo 
acuerdo;  K K K 

•jjEl derecho a la seguridad personal: 
toda persona, con independencia de su 
orientación sexual o identidad de 
género, tiene derecho a la protección 
del Estado frente a todo acto de violen-
cia o agresión contra su integridad 
personal;  K K K K K K K K K K K KK 

•jjEl derecho a la privacidad: todas las 
personas, con independencia de su 
orientación sexual o identidad de 
género, tienen el derecho a la privaci-
dad, sin injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada; KKK K K K K K K 

•jjEl derecho de toda persona a no ser 
detenida arbitrariamente y a un juicio 
justo; J 

•jjEl derecho de toda persona a no ser 
sometida a torturas, ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos y degradantes; J J J J 

•jjEl derecho a la libertad de reunión y 
de asociación pacíficas, y a participar en 
la vida pública y cultural; D D D D DDDD 
 
•jjEl derecho a acceso y no discrimina-
ción en el trabajo, en ámbitos e institu-
ciones de salud, educación, vivienda, y 
acceso a la justicia e inmigración; 
 
•jjEl derecho a formar una familia.
(ANDHES CALC feminista y disidente; 2021).
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Nos parece importante hablar sobre el 
Caso González y otras (Campo Algodo-
nero) Vs México ya que marca un antes 
y un después en la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH). KK K K K K K K K 
K K KK K K K K K K K K K K K K
Hechos: ,
Ciudad Juárez se encuentra en el Estado 
de Chihuahua – México, es una ciudad 
fronteriza con Texas, caracterizada por 
una gran desigualdad social. Durante 
muchos años se desarrollaron diversas 
formas de delicuencia organizada, 
como ser el como el narcotráfico, la 
trata de personas, el tráfico de armas. 
En 1993 hubo un aumento de homici-
dios de mujeres (femicidios) llevando a 
un aumento de la inseguridad y la 
violencia. K K K K K KK K K 
En este contexto, desaparecieron:  M M 
M M M M M M M M M M M M M M M M · ILaura Berenice Ramos, estudiante 
de 17 años de edad, desapareció el 22 
de  septiembre de 2001. ,K K K K K K K K 
K K K K K , ,,M  M M M M M M M M M I     ·  Claudia Ivette Gonzáles, trabajado-
ra en una empresa maquilladora de 20 
años de edad, desapareció el 10 de 
octubre de 2001.M M M M M M M M M 
M M M M M M MIIIIII·IEsmeralda Herrera Monreal, 
empleada doméstica de 15 años de 
edad desapareció el lunes 29 de octu-
bre de 2001. , , , , L L L L L L L L L L L L L L 

La responsabilidad del Estado en el 
incumplimiento de los convenios internacionales

Caso González y otras (Campo Algodonero) Vs. México de la Corte IDH. 
Cambio de paradigma en la concepción de la violencia de género. Incorporación de la 
figura del femicidio en la legislación argentina. 

•   La Corte IDH deja por sentado que 
“la  ausencia de una política general 
que se hubiera iniciado por lo menos en 
1998  –cuando la CNDH advirtió del 
patrón de violencia contra la mujer en 
Ciudad  Juárez-, es una falta del 
Estado en el cumplimiento general 
de su obligación de  prevención” 
(conf. parr. 282).   .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•   La Corte IDH también sostuvo que 
cuando el Estado tiene conocimiento 
de que existe un riesgo real e inmedia-
to de que las víctimas fueran agredidas 
sexualmente, sometidas a vejámenes y 
asesinatos, existe un “deber de debida 
diligencia  estricta frente a denuncias 
de desaparición de mujeres, respecto a 
su búsqueda  durante las primeras 
horas y los primeros días. Esta obliga-
ción de medio, al  ser más estricta, exige 
la realización exhaustiva de actividades 
de búsqueda.  En particular, es impres-
cindible la actuación pronta e inmedia-
ta de las  autoridades policiales, fiscales 
y judiciales ordenando medidas oportu-
nas y  necesarias dirigidas a la determi-
nación del paradero de las víctimas o el 
lugar  donde puedan encontrarse priva-
das de libertad. Deben existir procedi-
mientos  adecuados para las denuncias 
y que éstas conlleven una investigación 
efectiva  desde las primeras horas. Las 
autoridades deben presumir que la 
persona  desaparecida está privada de 
libertad y sigue con vida hasta que se 
ponga fin a  la incertidumbre sobre la 
suerte que ha corridor” (conf. 
párr.283).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
•  Además, la Corte IDH también puso 
de resalto que “La impunidad de  los 
delitos cometidos envía el mensaje de 
que la violencia contra la mujer es  

Las familias de todas estas mujeres 
presentaron denuncias ante las autori-
dades locales, pero no se iniciaron 
mayores investigaciones. Las autorida-
des se limitaron sólo a elaborar regis-
tros de desaparición, carteles de 
búsqueda, toma de declaraciones y el 
envío del oficio a la Policía Judicial. K K K 
K KK K K K K K K K KK K K K K K K K K KK 
Los cuerpos de Claudia Ivette Gonzáles, 
Esmeralda Herrera Monreal y Laura 
Berenice Ramos Monárrez se encontra-
ron el 6 de noviembre de 2001. Presen-
taban signos de violencia sexual, y se 
concluye que las tres mujeres estuvie-
ron privadas de su libertad antes de su 
muerte. A pesar de los recursos inter-
puestos por sus familiares, no se investi-
gó ni se sancionó a los responsables. K 
K K K K K K K K K K K K K K  K K K K K K 
Algunos párrafos de la Sentencia que 
nos sirven para analizar el caso: M M 
M M M M M 
•  La Corte IDH hizo uso de la palabra 
feminicidio para referirse al “homicidio 
de mujer por razones de género” (conf. 
párr.143) , , , , , , , , , , , , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
•  La Corte IDH concluye en que “los 
homicidios de  las víctimas fueron por 
razones de género y están enmarcados 
dentro de un  reconocido contexto de 
violencia contra la mujer en Ciudad 
Juárez” (conf. párr. 231). ,K K K K K 
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sexualmente, sometidas a vejámenes y 
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diligencia  estricta frente a denuncias 
de desaparición de mujeres, respecto a 
su búsqueda  durante las primeras 
horas y los primeros días. Esta obliga-
ción de medio, al  ser más estricta, exige 
la realización exhaustiva de actividades 
de búsqueda.  En particular, es impres-
cindible la actuación pronta e inmedia-
ta de las  autoridades policiales, fiscales 
y judiciales ordenando medidas oportu-
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y que éstas conlleven una investigación 
efectiva  desde las primeras horas. Las 
autoridades deben presumir que la 
persona  desaparecida está privada de 
libertad y sigue con vida hasta que se 
ponga fin a  la incertidumbre sobre la 
suerte que ha corridor” (conf. 
párr.283).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
•  Además, la Corte IDH también puso 
de resalto que “La impunidad de  los 
delitos cometidos envía el mensaje de 
que la violencia contra la mujer es  

Las familias de todas estas mujeres 
presentaron denuncias ante las autori-
dades locales, pero no se iniciaron 
mayores investigaciones. Las autorida-
des se limitaron sólo a elaborar regis-
tros de desaparición, carteles de 
búsqueda, toma de declaraciones y el 
envío del oficio a la Policía Judicial. K K K 
K KK K K K K K K K KK K K K K K K K K KK 
Los cuerpos de Claudia Ivette Gonzáles, 
Esmeralda Herrera Monreal y Laura 
Berenice Ramos Monárrez se encontra-
ron el 6 de noviembre de 2001. Presen-
taban signos de violencia sexual, y se 
concluye que las tres mujeres estuvie-
ron privadas de su libertad antes de su 
muerte. A pesar de los recursos inter-
puestos por sus familiares, no se investi-
gó ni se sancionó a los responsables. K 
K K K K K K K K K K K K K K  K K K K K K 
Algunos párrafos de la Sentencia que 
nos sirven para analizar el caso: M M 
M M M M M 
•  La Corte IDH hizo uso de la palabra 
feminicidio para referirse al “homicidio 
de mujer por razones de género” (conf. 
párr.143) , , , , , , , , , , , , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
•  La Corte IDH concluye en que “los 
homicidios de  las víctimas fueron por 
razones de género y están enmarcados 
dentro de un  reconocido contexto de 
violencia contra la mujer en Ciudad 
Juárez” (conf. párr. 231). ,K K K K K 

tolerada, lo que favorece su perpetua-
ción y la aceptación social del fenóme-
no,  el sentimiento y la sensación de 
inseguridad en las mujeres, así como 
una  persistente desconfianza de éstas 
en el sistema de administración de 
justicia”. (conf. párr.400)., , , , , , , , , , , , , , 
, , , L LL L L L L L L L L L L L L L L 
•  Sobre los estereotipos de género, la 
Corte  IDH considera que el estereotipo 
de género se refiere a una pre-concep-
ción  de atributos o características 
poseídas o papeles que son o deberían 
ser  ejecutados por hombres y mujeres 
respectivamente. Teniendo en cuenta 
las  manifestaciones efectuadas por el 
Estado (..), es posible asociar la  subordi-
nación de la mujer a prácticas basadas 
en estereotipos de género  socialmente 
dominantes y socialmente persistentes, 
condiciones que se agravan  cuando los 
estereotipos se reflejan, implícita o 
explícitamente, en políticas y  prácticas, 
particularmente en el razonamiento y 
el lenguaje de las autoridades  de 
policía judicial, como ocurrió en el 
presente caso. La creación y uso de  
estereotipos se convierte en una de las 
causas y consecuencias de la violencia  
de género en contra de la mujer” (conf. 
parr. 401). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
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“Fotografía recuperada de lasillarota.com. La cadera de Eva. 10 años del Campo Algodonero: “Una década y los feminicidios persisten”
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/10-anos-del-campo-algodonero-una-decada-y-los-feminicidios-persisten/338451

Consideramos a esta sentencia del año 2009 fundamental ya que, por un 
lado abre la puerta hacia la formulación del tipo penal “femicidio” cuando 
el delito de homicidio se comete contra las mujeres por razones de género. 
Por otro lado, la Corte IDH atribuye responsabilidad internacional a los 
Estados cuando faltan en la obligación de prevención y de investigar.

Incorporación de la figura del femicidio 
en la legislación argentina.

El 14 de noviembre de 2012, mediante 
Ley 26.791, se incorpora en nuestra 
legislación la figura del femicidio, así se 
modifica el art. 80 del Código Penal 
argentino. , ,  
De manera tal que el artículo 80 sufre 
dos sustituciones en el inc. 1 y 4 que 
quedan redactados de la siguiente 
forma: M M M 

Artículo 80: Se impondrá reclusión 
perpetua o prisión perpetua, pudiendo 
aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al 
que matare:  MM M M M M M M

1°. A su ascendiente, descendiente, 
cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con 
quien mantiene o ha mantenido una 
relación de pareja, mediare o no convi-
vencia. M M M 

4°. Por placer, codicia, odio racial, religio-
so, de género o a la orientación sexual, 
identidad de género o su expresión.

A su vez también se incorporan dos 
incisos al mencionado artículo, que 
queda así M M M M M M M M M M 

11°. A una mujer cuando el hecho sea 
perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género. M M M M  M M M

12° Con el propósito de causar 
sufrimiento a una persona con la que se 
mantiene o ha mantenido una relación 
en los términos del inciso 1°. M M M M M 

Finalmente se sustituye la parte final del 
mismo artículo, el cual quedó redactado 
de la siguiente manera: M M M M M M 

Cuando en el caso del inciso 1° de este 
artículo, mediaren circunstancias extra-
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Consideramos a esta sentencia del año 2009 fundamental ya que, por un 
lado abre la puerta hacia la formulación del tipo penal “femicidio” cuando 
el delito de homicidio se comete contra las mujeres por razones de género. 
Por otro lado, la Corte IDH atribuye responsabilidad internacional a los 
Estados cuando faltan en la obligación de prevención y de investigar.

ordinarias de atenuación, el juez podrá 
aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a 
veinticinco (25) años. Esto no será aplica-
ble a quien anteriormente hubiera 
realizado actos de violencia contra la 
mujer víctima. m m m m m m m m m 

Sin duda, la incorporación de esta figura 
en nuestra legislación ha sido trascen-
dental. Pero, como podemos darnos 
cuenta, no basta con que la legislación 
cambie y se aggiorne a los estándares 
internacionales. Hace falta un profundo 
cambio social para poder hacer frente a 
la discriminación histórica y estructural 
que hemos sufrido las mujeres. De 
acuerdo con el informe del Observato-
rio de las Violencias de Género “Ahora 
Que Sí Nos Ven”, hubo 298 feminicidios 
en nuestro país durante el año 2020, y 
Jujuy encabezó la lista como la provin-
cia con mayor tasa de femicidios. 

El 14 de noviembre de 2012, mediante 
Ley 26.791, se incorpora en nuestra 
legislación la figura del femicidio, así se 
modifica el art. 80 del Código Penal 
argentino. , ,  
De manera tal que el artículo 80 sufre 
dos sustituciones en el inc. 1 y 4 que 
quedan redactados de la siguiente 
forma: M M M 

Artículo 80: Se impondrá reclusión 
perpetua o prisión perpetua, pudiendo 
aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al 
que matare:  MM M M M M M M

1°. A su ascendiente, descendiente, 
cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con 
quien mantiene o ha mantenido una 
relación de pareja, mediare o no convi-
vencia. M M M 

4°. Por placer, codicia, odio racial, religio-
so, de género o a la orientación sexual, 
identidad de género o su expresión.

A su vez también se incorporan dos 
incisos al mencionado artículo, que 
queda así M M M M M M M M M M 

11°. A una mujer cuando el hecho sea 
perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género. M M M M  M M M

12° Con el propósito de causar 
sufrimiento a una persona con la que se 
mantiene o ha mantenido una relación 
en los términos del inciso 1°. M M M M M 

Finalmente se sustituye la parte final del 
mismo artículo, el cual quedó redactado 
de la siguiente manera: M M M M M M 

Cuando en el caso del inciso 1° de este 
artículo, mediaren circunstancias extra-

Reflexiones sobre el 
Transfemicidio iijnijnijnijnin

Desde Andhes, venimos acompañando 
la causa de Ayelen Gomez. Ayelen fue 
asesinada el 12 de agosto de 2017,  su 
cuerpo fue encontrado en las tribunas 
del Lawn Tennis, complejo deportivo 
situado en el Parque 9 de Julio, en San 
Miguel de Tucumán. Ayelen era una 
mujer trans, y su caso nos ayuda a 
darnos cuenta del entramado histórico 
de violencia que afecta al colectivo 
trans, por ello necesitamos también una 
justicia con perspectiva transfeminista.

La incorporación de la perspectiva de 
género  dentro los procesos judiciales 
es fundamental para lograr la plena 
realización de los principios de igualdad 
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y no discrimación su incorporación es 
fundamental para garantizar una inter-
vención eficaz, respetuosa de derechos 
y un correcto análisis del contexto. Esta 
perspectiva debe ser también no 
binaria, es decir que la justicia no debe 
caer en el error de pensar únicamente a 
la violencia de género como aquella 
ejercida por hombre y hacia mujeres cis. 
Porque esto dejaría por fuera todas
aquellas violencias que no entran  

dentro de este esquema binario.
Si bien los travesticidios y transfemici-
dios tienen en común con los femicidios 
la cuestión de género, estos tienen 
características específicas que deben 
ser abordadas por la justicia por eso es 
que necesitamos una nueva justicia que 
comprenda cabalmente esta problemá-
tica de manera integral, como una cues-
tión estructural y sistemática y no como 
hechos aislados. , , , , , , , , , , , , , , , LLLLLL

2.2. 
Marco Normativo Nacional: Ley N° 26.485 
“Protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos donde desarrollen sus relaciones in-
terpersonales”. Ley N° 26.743 de “Identidad de 
Género”. Decreto 476/2021 (DNI no binario) 
Ley Nacional N° 27.499 (Ley Micaela) de “Ca-
pacitación obligatoria en género para todas las 
personas que integran los tres poderes del 
Estado”. Ley N° 27.636 de “Promoción del 
acceso al empleo formal para personas Traves-
tis, Transexuales y Transgénero Diana Sacayán 
- Lohana Berkins”. M M M M M M M M M M M 
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dentro de este esquema binario.
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Ley Nacional Nº 26.485 de “Protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos donde desarrollen sus relaciones 
interpersonales” (ANDHES CALC feminista y disidente, 2021)

Como antecedente normativo, a nivel 
nacional se encuentra la Ley Nacional 
de Protección contra la Violencia Fami-
liar N° 24.417, sancionada en el año 
1994. Esta ley, hoy considerada como 
una norma deficiente incluso para los 
parámetros de la época marcados por 
la Convención de Belém do Pará, es la 
primera ley nacional que encuadra las 
situaciones de violencia en el marco de 
lo que se llama “violencia familiar”; y 
dispone que “toda persona que sufriera 
lesiones o maltrato físico o psíquico por 
parte de alguno de los integrantes del 
grupo familiar podrá denunciar estos 
hechos ante el juez con competencia en 
asuntos de familia y solicitar medidas 
cautelares conexas”. MM M M M M M M 
M M M 
No obstante, en el año 2009, Argentina 
sancionó la Ley N° 26.485, una ley de 
vanguardia en la región, ya que plantea 
la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley 
representa un cambio de paradigma 
respecto a la legislación anterior ya que: 
M M M M M M M M M M M M M M M 
• Amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las 
mujeres; m

• Deja de considerar la violencia como 
algo únicamente vinculado al ámbito 
privado (el hogar); M 

asegurar el derecho de las mujeres a vivir 
una vida sin violencia; las condiciones 
aptas para sensibilizar y prevenir, sancio-
nar y erradicar la discriminación y la 
violencia contra las mujeres en cualquie-
ra de sus manifestaciones y ámbitos; el 
desarrollo de políticas públicas de carác-
ter interinstitucional sobre violencia 
contra las mujeres; la remoción de patro-
nes socioculturales que promueven y 
sostienen la desigualdad de género y las 
relaciones de poder sobre las mujeres; el 
acceso a la justicia de mujeres que pade-
cen violencia» (artículo 2°). M M M M

Lo interesante de esta ley es que contie-
ne muchas definiciones que nos ayudan 
a entender de qué hablamos cuando 
hablamos de violencia por razones de 
género. Así, la ley define a la violencia 
contra las mujeres de manera amplia, y 
establece que:  «Se entiende por violen-
cia contra las mujeres toda conducta, por 
acción u omisión, basada en razones de 
género, que, de manera directa o indirec-
ta, tanto en el ámbito público como en el 
privado, basada en una relación desigual 
de poder, afecte su vida, libertad, digni-

• Considera que una vida libre de 
violencias es un derecho humano 
fundamental y, por lo tanto, exigible 
jurídicamente. M M M M M M K K K K 
IO O O O O O O OOO O 
Además, la Ley 26.485 recupera los 
aportes de los tratados internacionales 
de derechos humanos y particularmen-
te aquellos referidos a los derechos de 
las mujeres. La ley (sancionada en 2009 
y reglamentada por decreto en 2010) 
desarrolla los lineamientos centrales 
que el Estado argentino se comprome-
te a llevar adelante para la defensa y 
fortalecimiento de los derechos de las 
mujeres en el país. ,, , ,M M M M M M O 
O O  
 Con esa intención, recupera los aportes 
centrales de la  CEDAW y la Convención 
de Belém do Pará, y los profundiza de 
cara a las particularidades que esta 
problemática despliega en nuestro 
territorio. M M M M M M M M M M M 
M M M M M M M
Asimismo, la Ley 26.485 retoma aportes 
de la Convención de los Derechos del 
Niño (de 1989), incorporada en nuestra 
legislación mediante la Ley 26.061 de 
protección integral de las niñas, niños y 
adolescentes (sancionada en 2005). M 

El objeto central de la ley se vincula con 
promover y garantizar «la eliminación 
de la discriminación entre mujeres y 
varones en todos los órdenes de la vida;  
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asegurar el derecho de las mujeres a vivir 
una vida sin violencia; las condiciones 
aptas para sensibilizar y prevenir, sancio-
nar y erradicar la discriminación y la 
violencia contra las mujeres en cualquie-
ra de sus manifestaciones y ámbitos; el 
desarrollo de políticas públicas de carác-
ter interinstitucional sobre violencia 
contra las mujeres; la remoción de patro-
nes socioculturales que promueven y 
sostienen la desigualdad de género y las 
relaciones de poder sobre las mujeres; el 
acceso a la justicia de mujeres que pade-
cen violencia» (artículo 2°). M M M M

Lo interesante de esta ley es que contie-
ne muchas definiciones que nos ayudan 
a entender de qué hablamos cuando 
hablamos de violencia por razones de 
género. Así, la ley define a la violencia 
contra las mujeres de manera amplia, y 
establece que:  «Se entiende por violen-
cia contra las mujeres toda conducta, por 
acción u omisión, basada en razones de 
género, que, de manera directa o indirec-
ta, tanto en el ámbito público como en el 
privado, basada en una relación desigual 
de poder, afecte su vida, libertad, digni-

• Considera que una vida libre de 
violencias es un derecho humano 
fundamental y, por lo tanto, exigible 
jurídicamente. M M M M M M K K K K 
IO O O O O O O OOO O 
Además, la Ley 26.485 recupera los 
aportes de los tratados internacionales 
de derechos humanos y particularmen-
te aquellos referidos a los derechos de 
las mujeres. La ley (sancionada en 2009 
y reglamentada por decreto en 2010) 
desarrolla los lineamientos centrales 
que el Estado argentino se comprome-
te a llevar adelante para la defensa y 
fortalecimiento de los derechos de las 
mujeres en el país. ,, , ,M M M M M M O 
O O  
 Con esa intención, recupera los aportes 
centrales de la  CEDAW y la Convención 
de Belém do Pará, y los profundiza de 
cara a las particularidades que esta 
problemática despliega en nuestro 
territorio. M M M M M M M M M M M 
M M M M M M M
Asimismo, la Ley 26.485 retoma aportes 
de la Convención de los Derechos del 
Niño (de 1989), incorporada en nuestra 
legislación mediante la Ley 26.061 de 
protección integral de las niñas, niños y 
adolescentes (sancionada en 2005). M 

El objeto central de la ley se vincula con 
promover y garantizar «la eliminación 
de la discriminación entre mujeres y 
varones en todos los órdenes de la vida;  

dad, integridad física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial, participación 
política, como así también su seguridad 
personal» (artículo 4°). M M M M M M M 
M M M M M M M M M 
 Esta definición incluye las acciones de 
violencia que pudieran ser ejercidas 
desde el Estado por sus agentes. Aclara 
también que «se considera violencia 
indirecta, toda conducta, acción y 
omisión, disposición, criterio o práctica 
discriminatoria que ponga a la mujer en 
desventaja con respecto al varón» 
(Artículo 4). M M M M M M M M M  M 
M M 
La ley ordena que el trabajo de preven-
ción, sanción y erradicación de toda 
forma de violencia contra las mujeres 
debe ser realizado con el despliegue de 
mecanismos y protección de los dere-
chos aquí mencionados mediante la 
acción conjunta de los tres poderes del 
Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), 
tanto a nivel nacional como provincial 
(artículo 7°). M M M M M M M M M M 
M M M M M M  O O O O OO O O O O 
La ley reconoce, en su artículo 5°, distin-
tos tipos de violencia: física, psicológica, 
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sexual, económica y patrimonial, 
simbólica y política. Existen, a su vez, 
diferentes modalidades por las que se 
pone de manifiesto la violencia contra 
las mujeres que se encuentran en el 
artículo 6° de la ley: doméstica, institu-
cional, laboral, contra la libertad repro-
ductiva, obstétrica, mediática, en el 
espacio público (acoso callejero), y la 
violencia política. Este último tipo de 

Ley Nacional Nº 26.743 de “Identidad de Género”

Si bien el reconocimiento, la garantía, la 
defensa, la protección y la promoción 
de los derechos humanos de la comuni-
dad LGBTIQP+ tienen hoy sustento 
legal a nivel nacional e internacional, las 
prácticas discriminatorias, arraigadas en 
una sociedad signada por el paradigma 
heteronormativo, binario y patriarcal 
afectan la vida, y los derechos de las 
personas LGBTIQP+ (ANDHES CALC 
feminista y disidente, 2021). m m m m 
m m m 
La Ley de Identidad de Género de 
Argentina, que lleva el número 26.743 
(2012) nos ubicó como país de 
vanguardia a nivel mundial en materia 
de derechos humanos , ya que significó 
un gran avance en términos de recono-
cimiento de derechos, garantiza y 
reconoce al derecho a la identidad 
autopercibida, la cual puede correspon-
der o no con el sexo asigando al 
momento del nacimiento, incluyendo la 
vivencia personal del cuerpo. (ANDHES 
CALC feminista y disidente, 2021)
 m m m m 

Esta ley, por ejemplo, permite  que las 
personas transexuales, travestis y trans-
género sean tratadas e inscritas en los 
respectivos registros y sus documentos 
personales con el nombre y el género  
vivenciado. nn   m m m m m m 

Además ordena también, en el ámbito 
del sistema de salud, que todos los 
tratamientos médicos, a fin de garanti-
zar el goce de su salud integral (inter-
venciones quirúrgicas totales y/o 
parciales, tratamientos integrales 
hormonales, etc) sean incluidos en el 
Programa Médico Obligatorio, lo que 
garantiza una cobertura de las prácticas 
en todo el sistema tanto público como 
privado o del subsistema de obras 
sociales, quienes deberán garantizar en 
forma permanente los derechos que 
esta ley reconoce. m m m m m m m m  

Esta es la primera ley de identidad de 
género  del mundo que, conforme las 
tendencias en la materia, no patologiza 
las identidades trans, y fue sancionada 
en diciembre de 2011 y promulgada en 
mayo de 2012. m m m m m m m m m m  
 M M M M M M M M M M M M M M M 
Esta ley reconoce en su art. 1 los dere-
chos: m m m m m  

•   Al reconocimiento de su identidad de 
género; m m m 

• Al libre desarrollo de su persona 
conforme a su identidad de género;

• iA ser tratada de acuerdo con su 
identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los 
instrumentos que acreditan su identi-
dad respecto de el/los nombre/s de 
pila, imagen y sexo con los que allí es 
registrada; M M M  

Además, define la identidad de género 
en su art. 2° como “la vivencia interna e 
individual del género tal como cada 
persona la siente, la cual puede corres-
ponder o no con el sexo asignado al 

violencia fue reconocido recién en el 
año 2019 con la última modificación de 
la ley, incorporando allí “la violencia 
pública y política”, comprendiendo la 
violencia en los espacios públicos y los 
espacios de representación que ocupan 
las mujeres en el ámbito de delibera-
ción público-político. M M M M M M M 
M M M M M M M  M M 
 M M M M M M M M M M M M M M M 
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Esta ley, por ejemplo, permite  que las 
personas transexuales, travestis y trans-
género sean tratadas e inscritas en los 
respectivos registros y sus documentos 
personales con el nombre y el género  
vivenciado. nn   m m m m m m 

Además ordena también, en el ámbito 
del sistema de salud, que todos los 
tratamientos médicos, a fin de garanti-
zar el goce de su salud integral (inter-
venciones quirúrgicas totales y/o 
parciales, tratamientos integrales 
hormonales, etc) sean incluidos en el 
Programa Médico Obligatorio, lo que 
garantiza una cobertura de las prácticas 
en todo el sistema tanto público como 
privado o del subsistema de obras 
sociales, quienes deberán garantizar en 
forma permanente los derechos que 
esta ley reconoce. m m m m m m m m  

Esta es la primera ley de identidad de 
género  del mundo que, conforme las 
tendencias en la materia, no patologiza 
las identidades trans, y fue sancionada 
en diciembre de 2011 y promulgada en 
mayo de 2012. m m m m m m m m m m  
 M M M M M M M M M M M M M M M 
Esta ley reconoce en su art. 1 los dere-
chos: m m m m m  

•   Al reconocimiento de su identidad de 
género; m m m 

• Al libre desarrollo de su persona 
conforme a su identidad de género;

• iA ser tratada de acuerdo con su 
identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los 
instrumentos que acreditan su identi-
dad respecto de el/los nombre/s de 
pila, imagen y sexo con los que allí es 
registrada; M M M  

Además, define la identidad de género 
en su art. 2° como “la vivencia interna e 
individual del género tal como cada 
persona la siente, la cual puede corres-
ponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la 
vivencia personal del cuerpo”. Y aclara 
que “esto puede involucrar la modifica-
ción de la apariencia o la función corpo-
ral a través de medios farmacológicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre que 
ello sea libremente escogido. También 
incluye otras expresiones de género, 
como la vestimenta, el modo de hablar y 
los modales.” M M M M M M 

También nos aporta nociones sobre el 
modo en que desde el Estado, las 
Instituciones y todos los ámbitos 
donde se desarrolle la persona debe-
mos actuar para garantizar un trato 
digno, libre de violencia y discrimina-
ción (Art. 12°).M M M M M M M M

Decreto 476/2021
(DNI no binario)

El 20 de junio de 2021 se aprueba el 
decreto Decreto 476/2021, con el 
mismo, Argentina se convierte en el 
primer país en la región que reconoce a 
las personas de género no binario. m m 
m m m m m 
En los considerandos el decreto 
establece que la identidad de género 
forma parte del derecho a la identidad 
que a su vez es un derecho humano. m 
m m m m m  m 
También habla de la vinculación directa 
e indisoluble de este derecho con el 
derecho a no sufrir  descriminación, a la 

violencia fue reconocido recién en el 
año 2019 con la última modificación de 
la ley, incorporando allí “la violencia 
pública y política”, comprendiendo la 
violencia en los espacios públicos y los 
espacios de representación que ocupan 
las mujeres en el ámbito de delibera-
ción público-político. M M M M M M M 
M M M M M M M  M M 
 M M M M M M M M M M M M M M M 
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Si bien el reconocimiento, la garantía, la 
defensa, la protección y la promoción 
de los derechos humanos de la comuni-
dad LGBTIQP+ tienen hoy sustento 
legal a nivel nacional e internacional, las 
prácticas discriminatorias, arraigadas en 
una sociedad signada por el paradigma 
heteronormativo, binario y patriarcal 
afectan la vida, y los derechos de las 
personas LGBTIQP+ (ANDHES CALC 
feminista y disidente, 2021). m m m m 
m m m 
La Ley de Identidad de Género de 
Argentina, que lleva el número 26.743 
(2012) nos ubicó como país de 
vanguardia a nivel mundial en materia 
de derechos humanos , ya que significó 
un gran avance en términos de recono-
cimiento de derechos, garantiza y 
reconoce al derecho a la identidad 
autopercibida, la cual puede correspon-
der o no con el sexo asigando al 
momento del nacimiento, incluyendo la 
vivencia personal del cuerpo. (ANDHES 
CALC feminista y disidente, 2021)
 m m m m 

salud, a la intimidad y a realizar el 
propio plan de vida. En el mismo senti-
do, hace mención al art. 3 de Ley 
N°26.743 en relación al derecho de toda 
persona a solicitar la rectificación regis-
tral del sexo y el cambio de nombre de 
pila e imagen cuando no coincidan con 
su identidad de género autopercibida.
De esta manera es que el decreto 
reconoce las identidades fuera del 
binomio tradicional masculino y feme-
nino incorporando una nueva nomen-
clatura en los Documentos Nacionales 
de Identidad. La “X” se incorpora como 
una opción para todas las personas no 
binarias. m m m m m  mm m

Así, el art. 4 del decreto establece “A los 
fines del presente decreto, la nomencla-
tura “X” en el campo “sexo” comprenderá 
las siguientes acepciones: no binaria, 
indeterminada, no especificada, indefini-
da, no informada, autopercibida, no 
consignada; u otra acepción con la que 
pudiera identificarse la persona que no 
se sienta comprendida en el binomio 
masculino/femenino”. m m m m 

El DNI que cuente con la letra X en la 
zona reservada al sexo tiene validez 
como Documento de Viaje a los efectos 
establecidos en el “Acuerdo sobre 
Documentos de viaje de los Estados 
partes del Mercosur y los Estados 
Asociados”. Este mismo decreto le 
asiste a las personas extranjeras que 
obtengan y/o cuenten con el Docu-
mento Nacional de Identidad para 
Extranjeros, Pasaporte Excepcional para 
Extranjeros o Documento de Viaje para 
Apátridas o Refugiados. m m m m m m 

Ley Nacional N° 27.499 
(Ley Micaela) de 
“Capacitación obligatoria 
en género para todas 
las personas que 
integran los tres poderes 
del Estado”. 

La Ley Micaela o Ley 27.499 es, en nues-
tro país, la que establece la capacitación 
obligatoria para el abordaje de las 
problemáticas de género y violencia de 
género para todas las personas que se 
desempeñan en la función pública en 
todos sus niveles y jerarquías desde 
diciembre de 2018, cuando fue sancio-
nada. m m 

Algo destacable en la ley de adhesión 
provincial, es que agrega una invitación 
no obligatoria, hacia las organizaciones 
de la sociedad civil, gremios, sindicatos, 
fundaciones, organizaciones, colegios 
profesionales y asociaciones civiles, a 
generar ámbitos de capacitación.m m 
m 
Tiene por objetivo capacitar a quienes 
integran los diferentes organismos del 
Estado a los fines de dar cumplimiento a 
un deber que asumió nuestro país al 
firmar la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer (CEDAW). m m 
m
La aplicación de dicha ley corresponde 
al Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad -ex Instituto Nacional de las 
Mujeres (ex INAM)-, y es quien se 
encarga de formar directamente a las 
máximas autoridades de los tres pode-
res del Estado en la temática. m m m m 

Ley N° 27.636 de “Promo-
ción del acceso al empleo 
formal para personas 
Travestis, Transexuales y 
Transgénero Diana Saca-
yán - Lohana Berkins”. 
(ANDHES CALC feminista y disidente, 2021)

El nombre de esta ley es, sin duda, un 
homenaje a dos mujeres que lucharon 
incansablemente por el colectivo trans- 
travesti. "El amor que nos negaron es 
nuestro impulso para cambiar el 
mundo”, decía en su carta de despedi-
da, con una salud eminentemente 
deteriorada, Lohana Berkins. jj jj pef kf 
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La Ley Micaela o Ley 27.499 es, en nues-
tro país, la que establece la capacitación 
obligatoria para el abordaje de las 
problemáticas de género y violencia de 
género para todas las personas que se 
desempeñan en la función pública en 
todos sus niveles y jerarquías desde 
diciembre de 2018, cuando fue sancio-
nada. m m 

Algo destacable en la ley de adhesión 
provincial, es que agrega una invitación 
no obligatoria, hacia las organizaciones 
de la sociedad civil, gremios, sindicatos, 
fundaciones, organizaciones, colegios 
profesionales y asociaciones civiles, a 
generar ámbitos de capacitación.m m 
m 
Tiene por objetivo capacitar a quienes 
integran los diferentes organismos del 
Estado a los fines de dar cumplimiento a 
un deber que asumió nuestro país al 
firmar la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer (CEDAW). m m 
m
La aplicación de dicha ley corresponde 
al Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad -ex Instituto Nacional de las 
Mujeres (ex INAM)-, y es quien se 
encarga de formar directamente a las 
máximas autoridades de los tres pode-
res del Estado en la temática. m m m m 

Ley N° 27.636 de “Promo-
ción del acceso al empleo 
formal para personas 
Travestis, Transexuales y 
Transgénero Diana Saca-
yán - Lohana Berkins”. 
(ANDHES CALC feminista y disidente, 2021)

El nombre de esta ley es, sin duda, un 
homenaje a dos mujeres que lucharon 
incansablemente por el colectivo trans- 
travesti. "El amor que nos negaron es 
nuestro impulso para cambiar el 
mundo”, decía en su carta de despedi-
da, con una salud eminentemente 
deteriorada, Lohana Berkins. jj jj pef kf 

Por su parte, Diana Sacaran fue la 
primera travesti en recibir su DNI con la 
inscripción del género femenino y hasta 
el día de su asesinato, se mantuvo firme 
en sus reclamos para mejorar la vida de 
sus compañeras. Asesinada el 11 de 
octubre de 2015, su caso se convitió en 
el primero en el país en incluir el inciso 4 
del art. 80 de Código Penal que estable-
ce un agravante a los homicidios come-
tidos “por placer, codicia, odio racial, 
religioso, de género o a la orientación 
sexual, identidad de género o su expre-
sión”. Sin embargo, en octubre del año 
2020, la Cámara de Casación confirmó 
la condena, pero solo por el agravante 
de violencia de género y quitó la figura 
de travesticidio. n n n n n n n n n n  m m 
m  
Así, esta ley viene  dar respuesta al 
reclamo y la necesidad de una repara-
ción histórica al colectivo trans-travesti, 
siendo una ley pionera. El día 26 de 
junio de 2021 se convirtió en ley la 
inclusión laboral para la población trans, 
travesti y transgénero. La iniciativa 
establece que el Estado deberá contra-
tar al menos el 1 por ciento de la dota-
ción de la administración pública, en 
todas las modalidades de contratación 
regular vigentes, a personas travestis, 
trans y transgénero.  m m m m m m m 
m m m m m m m m m m m m 
En su artículo 5, la ley establece que el 
Estado Nacional, comprendiendo los tres 
poderes que lo integran, los Ministerios 
Públicos, los organismos descentraliza-
dos o autárquicos, los entes públicos no 
estatales, las empresas y sociedades del 
Estado, debe ocupar en una proporción 
no inferior al 1% la totalidad de su 
personal con personas travestis, transe-
xuales y transgenero, en todas las 
modalidades de contratación regular 



60

vigentes. A los fines de garantizar el 
cumplimiento del cupo previsto, los 
organismos públicos deben establecer 
reservas de puestos de trabajo a ser 
ocupados exclusivamente por personas 
travestis, transexuales o transgénero. m  
m m m m m m m m m m m m m m m 
Además del cupo mencionado, el art.6 
dice también que "a los efectos de 
garantizar la igualdad real de oportuni-
dades, el requisito de terminalidad 
educativa no puede resultar un obstácu-
lo para el ingreso y permanencia en el 
empleo en los términos de la presente 
Ley”. En este sentido, si las personas 
aspirantes a los puestos de trabajo no 
completaron su educación (estudios 
secundarios) igualmente se les permiti-
rá su ingreso con la condición de cursar 
el o los niveles educativos requeridos y 
finalizarlos. m m m m m m m m m 

También sostiene que para garantizar el 
ingreso y permanencia en el empleo no 
podrán ser valorados los antecedentes 
contravencionales de las/es postulan-
tes, que resulten irrelevantes para el 
acceso al puesto laboral, y no podrán 
representar un obstáculo para el ingre-
so y permanencia en el empleo consi-
derando la particular situación de 
vulnerabilidad y la violencia policial 
sufrida por personas travestis y trans. 
mm m m m m m m m m 
Otro de los puntos dice que "los orga-
nismos comprendidos en la presente ley 
deben promover acciones tendientes a 
lasensibilización con perspectiva de 
género y de diversidad sexual en los 
ámbitos laborales". , , m m mm mm  

La nueva ley también prevé incentivos 
para el sector privado que contrate 
personal trans al tomarse como pago a 
cuenta de impuestos nacionales y ese 
beneficio se extiende a un año y a dos 
en el caso de las pequeñas empresas. m 
m m m m m m m m m m m m  

2.3. 
Marco Normativo Provincial: Ley N° 5897. "Creación de los 
Juzgados especializados en violencia de género” y su modi-
ficación por la ley N°6.217. Ley N°6.185 “Creación del 
Comité Interinstitucional Permanente de Actuación ante la 
desaparición y extravío de Mujeres y Niñas o Personas de la 
Diversidad”. Ley N° 6.186 "Ley Iara" Declaración de Emer-
gencia Pública en materia de violencia de género. Ley 
N°6193 "Sistema Integral de Protección de los Derechos de 
las Mujeres y personas de la Diversidad Sexual para prevenir 
y sancionar situaciones de todo tipo de violencias basadas 
en el Género, la Orientación Sexual, la Expresión y/o Identi-
dad de Género". Ley N° 6.212 de Paridad de Género y  Ley N° 
6215 “Licencia por Violencia de Género”. Origen, viabilidad 
jurídica, contenido y aplicación de cada una. Protocolo del 
MPA. Ley N° 6178 de “Adhesión a la Ley Nacional N° 26.743 
de Identidad de Género”.M M M M M M M M M M M M 
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La nueva ley también prevé incentivos 
para el sector privado que contrate 
personal trans al tomarse como pago a 
cuenta de impuestos nacionales y ese 
beneficio se extiende a un año y a dos 
en el caso de las pequeñas empresas. m 
m m m m m m m m m m m m  

2.3. 
Marco Normativo Provincial: Ley N° 5897. "Creación de los 
Juzgados especializados en violencia de género” y su modi-
ficación por la ley N°6.217. Ley N°6.185 “Creación del 
Comité Interinstitucional Permanente de Actuación ante la 
desaparición y extravío de Mujeres y Niñas o Personas de la 
Diversidad”. Ley N° 6.186 "Ley Iara" Declaración de Emer-
gencia Pública en materia de violencia de género. Ley 
N°6193 "Sistema Integral de Protección de los Derechos de 
las Mujeres y personas de la Diversidad Sexual para prevenir 
y sancionar situaciones de todo tipo de violencias basadas 
en el Género, la Orientación Sexual, la Expresión y/o Identi-
dad de Género". Ley N° 6.212 de Paridad de Género y  Ley N° 
6215 “Licencia por Violencia de Género”. Origen, viabilidad 
jurídica, contenido y aplicación de cada una. Protocolo del 
MPA. Ley N° 6178 de “Adhesión a la Ley Nacional N° 26.743 
de Identidad de Género”.M M M M M M M M M M M M 
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Ley N° 5897. "Creación de los Juzgados especializados 
en violencia de género” y Ley N°6217. "Modificación 

de la ley N° 5897 - Creación de los Juzgados especializados 
en violencia de género"

Hasta el año 2015, la competencia 
material para resolver casos de violen-
cia de género, era de los juzgados de 
familia, ello data de la antigua creencia 
de que las situaciones de violencia de 
género  se limitaban al ámbito domici-
liario, y de pareja.  m m m m m m mm
 
Una vez que se comprendió la amplitud 
de estas situaciones, los juzgados de 
familia se vieron sobrecargados de 
causas, afectando lógicamente la celeri-
dad de los procesos, con lo que se 
evidenció la necesidad de contar con 
juzgados especializados en violencia, 
familiar y de género. Esto sin mencionar 
cuestiones de perspectiva, que si bien 
son necesarias en todos los fueros, la 
necesidad es mayor en los juzgados 
especializados, pero no existe esta 
exigencia en la ley de creación ni en su 
modificatoria. m m m m m  m m m m  
 
Originariamente la ley 5897, crea 6 
juzgados especializados en violencia de 
género. Dos de ellos tendrán asiento en 
la ciudad de San Salvador de Jujuy; uno 
en la ciudad de San Pedro; uno en la 
ciudad de Libertador General San 
Martín; uno en la ciudad de Perico y uno 
en la ciudad de Humahuaca. m m m m 
m m m m m m m m m m m m m m m 

Contrario a lo que se puede creer, los 
juzgados especializados no resuelven 
conflictos de fondo, sino que están 
previstos como responsables de resol-
ver medidas cautelares, entre ellas, 
exclusiones de hogar, puesta a disposi-
ción de la policía, entrega de aplicacio-
nes botones antipánico, y la más común 
de escuchar, la medida de abstención 
de ejercer violencia. m m m m m m m

Ahora bien, cuando decimos que no 
resuelven cuestiones de fondo nos 
referimos a que por ejemplo, si resuelve 
hacer lugar a una medida cautelar de 
exclusión del hogar, no significa que 
haya resuelto nada sobre los derechos 
correspondientes a ese inmueble. m m 

Por otro lado, cuando se habla de la 
medida de abstención de ejercer 
violencia, esta es mayormente de carác-
ter simbólico, dado que es un deber 
que tenemos la ciudadanía en su 
conjunto, independientemente de las 
disposiciones judiciales.- m m m m m 

Modificatoria: m 

La ley modificatoria, tiene tres ejes 
fundamentales: m 

shCrea un nuevo juzgado, en La Quiaca

asPretende salvar la cuestión de 
competencia sin éxito. mmmmmmmm

En cuanto a la ley modificatoria, es 
sabido, entre quienes ejercemos la 
profesión de abogados y abogadas, 
que existen inconvenientes en cuanto a 
la competencia de los Juzgados espe-
cializados en Violencia de Género en la 
provincia, es decir, hay casos en que los 
juzgados declara su incompetencia, aun 
cuando los hechos encuadran en los 
casos genéricamente previstos para su 
competencia por su ley de creación, lo 
cual genera una grave interferencia con 
la garantía constitucional de acceso a la 
justicia. m

Sin embargo, si bien es ésta la ley 
objeto de reforma, dada la técnica 
legislativa empleada, no es claro el 
objetivo de la misma. La redacción, dice 
estar reformando el art. 4 de la ley 5.897 
(referido a la competencia de los juzga-
dos), sin embargo, la nueva redacción 
no proporciona ninguna diferencia en 
cuestiones prácticas, es por ello que no 
parece correcto afirmar que el objetivo 
de la reforma sea solucionar la vague-
dad en la competencia de estos juzga-
dos, ni el problema de acceso a la 
justicia. m m m m m m m m m m 
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Contrario a lo que se puede creer, los 
juzgados especializados no resuelven 
conflictos de fondo, sino que están 
previstos como responsables de resol-
ver medidas cautelares, entre ellas, 
exclusiones de hogar, puesta a disposi-
ción de la policía, entrega de aplicacio-
nes botones antipánico, y la más común 
de escuchar, la medida de abstención 
de ejercer violencia. m m m m m m m

Ahora bien, cuando decimos que no 
resuelven cuestiones de fondo nos 
referimos a que por ejemplo, si resuelve 
hacer lugar a una medida cautelar de 
exclusión del hogar, no significa que 
haya resuelto nada sobre los derechos 
correspondientes a ese inmueble. m m 

Por otro lado, cuando se habla de la 
medida de abstención de ejercer 
violencia, esta es mayormente de carác-
ter simbólico, dado que es un deber 
que tenemos la ciudadanía en su 
conjunto, independientemente de las 
disposiciones judiciales.- m m m m m 

Modificatoria: m 

La ley modificatoria, tiene tres ejes 
fundamentales: m 

shCrea un nuevo juzgado, en La Quiaca

asPretende salvar la cuestión de 
competencia sin éxito. mmmmmmmm

buPropone una modificación de 
jerarquía de los tribunales de familia, 
aunque esta no se lleva a cabo a la 
fecha, por resistencia de los magistra-
dos y falta de reglamentación. m m  m

Las leyes sancionadas en octubre 
de 2020, tienen todas origen en el 
septiembre de 2020, en que se 
dieron a conocer 4 femicidios en 
tres semanas, y la provincia enca-
bezó la tasa de femicidios del país 
con un 2,8 cada 100.000 habitantes, 
así lo publicó el observatorio 
“Ahora que si nos ven”. Por ello, es 
importante entender el contexto 
en el que se enmarcan y la falta de 
políticas públicas en materia de 
género a nivel provincial que moti-
varon la sanción de las mismas.mm 

Competencia de los juzgados 
¿Que se pide ante los juzgados especializados?

En cuanto a la ley modificatoria, es 
sabido, entre quienes ejercemos la 
profesión de abogados y abogadas, 
que existen inconvenientes en cuanto a 
la competencia de los Juzgados espe-
cializados en Violencia de Género en la 
provincia, es decir, hay casos en que los 
juzgados declara su incompetencia, aun 
cuando los hechos encuadran en los 
casos genéricamente previstos para su 
competencia por su ley de creación, lo 
cual genera una grave interferencia con 
la garantía constitucional de acceso a la 
justicia. m

Sin embargo, si bien es ésta la ley 
objeto de reforma, dada la técnica 
legislativa empleada, no es claro el 
objetivo de la misma. La redacción, dice 
estar reformando el art. 4 de la ley 5.897 
(referido a la competencia de los juzga-
dos), sin embargo, la nueva redacción 
no proporciona ninguna diferencia en 
cuestiones prácticas, es por ello que no 
parece correcto afirmar que el objetivo 
de la reforma sea solucionar la vague-
dad en la competencia de estos juzga-
dos, ni el problema de acceso a la 
justicia. m m m m m m m m m m 
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Ley N° 6185. “Creación del Comité Interinstitucional 
Permanente de Actuación ante la desaparición y 

extravío de Mujeres y Niñas o Personas de la Diversidad”

Entre los femicidios conocidos en 
septiembre del 2020 en Jujuy, el caso de 
Cesia Nicole Reynaga, se destacó 
porque estuvo 10 días desaparecida, sin 
que sus familiares accedieron a infor-
mación alguna, y manifestaron el 
deficiente trabajo de la policía para 
hacer las averiguaciones. m m m m m 

Contenido: m

Lo más destacado de esta ley es la 
creación de un comité interinstitucional, 
compuesto por dos comités, uno 
operativo y otro directivo, también 
agrega a la red solidaria de localización 
de personas, integrada por asociacio-
nes civiles, ciudadanos en general, y 
familiares afectados.  , , , , , , , , , ,

Por la naturaleza de la red solidaria, se 
comprende que la misma se conforma-
rá en cada caso particular, y que, en 
realidad, no tendrá las mismas obliga-
ciones que los otros organismos del 
comité. m   
Mientras que el Comité Directivo,
Mientras que el Comité Directivo, 
estaría compuesto por el Consejo 
Provincial de la mujer, que además es el 
órgano de control, el Ministerio de 
Seguridad, el Ministerio de Desarrollo 
Humano, y se invita al Poder Judicial 
Federal, la jefatura de policía, y organi-
zaciones civiles. Y el comité operativo,

estará compuesto mayormente por 
fuerzas policiales. mm m  m mm m mm

Ambos comités, tienen la obligación de 
reunirse periódicamente, compartir 
información, plantear políticas públicas, 
crear mecanismos digitales de búsque-
da, etc. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aplicabilidad: ,

Las obligaciones que regula la ley de 
creación del comité interinstitucional, se 
reparten en distintos órganos de la 
administración, y establece como único 
mecanismo de control, la posibilidad de 
iniciarse sumarios, con lo que deja la 
función de contralor al mismo órgano 
obligado, y a los ciudadanos, solamen-
te, la posibilidad de iniciar reclamos 
administrativos, que como ya se dijo, al 
no comprender con claridad la finalidad 
de la ley, encontrarán dificultades a la 
hora de exigir el cumplimiento. m  m m 

Desde principios del año 2020, distintas 
organizaciones, asociaciones civiles, y 
militantes independientes, se organiza-
ban para llamar la atención del cuerpo 
estatal, en cuanto la situación de violen-
cia de género en la provincia. ,mmmm-
mmmmmmmmmmmm m m m 
 Así, la comisión de género de la legisla-
tura presentó en varias oportunidades el 
proyecto de declaración de emergencia 
en materia de violencia de género.m m 
m m m m m m m 
Entre septiembre y octubre del mismo 
año, se dieron a conocer cuatro femici-
dios en dos semanas en la provincia de 
Jujuy. Las familias organizadas se mani-
festaron por la falta de acción policial, y 
por los prejuicios que el personal de la 
policía tenía a la hora de investigar. Así 
se fortalecieron los reclamos de las 
asociaciones civiles, y la movilización 
impulsó la decisión política que terminó 
con la sanción de la ley de emergencia. 
m m m m m m  
Tanto es así, que ésta ley tiene origen en 
la demanda social, que lleva el nombre 
de una de las víctimas de aquel septiem-
bre, ̈ Iara Rueda¨. m m m m m m m m m 
m m m mmm

Contenido: x

Se trata de una norma de carácter 
transitorio, tendrá duración de dos años 
desde su sanción. m mm m m m m m m



ROEstablecimiento de políticas de 
asistencia económica para mujeres y 
personas del Colectivo LGBTIQP+ en 
situación de violencia de género y que 
se encuentren en situación de vulnera-
bilidad social en razón del género y su 
orientación sexual.fijefijnefij efJ fipj

ROIncorporación a los contenidos de 

65

estará compuesto mayormente por 
fuerzas policiales. mm m  m mm m mm

Ambos comités, tienen la obligación de 
reunirse periódicamente, compartir 
información, plantear políticas públicas, 
crear mecanismos digitales de búsque-
da, etc. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aplicabilidad: ,

Las obligaciones que regula la ley de 
creación del comité interinstitucional, se 
reparten en distintos órganos de la 
administración, y establece como único 
mecanismo de control, la posibilidad de 
iniciarse sumarios, con lo que deja la 
función de contralor al mismo órgano 
obligado, y a los ciudadanos, solamen-
te, la posibilidad de iniciar reclamos 
administrativos, que como ya se dijo, al 
no comprender con claridad la finalidad 
de la ley, encontrarán dificultades a la 
hora de exigir el cumplimiento. m  m m 

Desde principios del año 2020, distintas 
organizaciones, asociaciones civiles, y 
militantes independientes, se organiza-
ban para llamar la atención del cuerpo 
estatal, en cuanto la situación de violen-
cia de género en la provincia. ,mmmm-
mmmmmmmmmmmm m m m 
 Así, la comisión de género de la legisla-
tura presentó en varias oportunidades el 
proyecto de declaración de emergencia 
en materia de violencia de género.m m 
m m m m m m m 
Entre septiembre y octubre del mismo 
año, se dieron a conocer cuatro femici-
dios en dos semanas en la provincia de 
Jujuy. Las familias organizadas se mani-
festaron por la falta de acción policial, y 
por los prejuicios que el personal de la 
policía tenía a la hora de investigar. Así 
se fortalecieron los reclamos de las 
asociaciones civiles, y la movilización 
impulsó la decisión política que terminó 
con la sanción de la ley de emergencia. 
m m m m m m  
Tanto es así, que ésta ley tiene origen en 
la demanda social, que lleva el nombre 
de una de las víctimas de aquel septiem-
bre, ̈ Iara Rueda¨. m m m m m m m m m 
m m m mmm

Contenido: x

Se trata de una norma de carácter 
transitorio, tendrá duración de dos años 
desde su sanción. m mm m m m m m m

Así lo explicita el subtítulo de la ley, que 
reza: ̈ Declaración de Emergencia Públi-
ca en Materia de Violencia de Género 
en todo el territorio de la Provincia de 
Jujuy, por el término de dos (2) años a 
partir de la sanción de la presente Ley¨.  
m m m m m m m m m m 
Su objetivo primordial es paliar y rever-
tir el número de mujeres y personas del 
Colectivo LGBTIQA+ en situación de 
violencia de género en la Provincia de 
Jujuy. Además, se designa como Autori-
dad de Aplicación al Consejo Provincial 
de la Mujer e Igualdad de Género.  , , , , , 
, , , ,
Podemos resaltar, entre los puntos 
centrales de esta ley: m m m mm m   m   
Mientras que el Comité Directivo,
roCreación de Centros de Atención 
Integral a la Violencia y refugios y/o 
dispositivos de asistencia y albergue, 
como instancias de tránsito a las muje-
res, con hijos e hijas si los hubiere, y 
personas del Colectivo LGBTIQP+, en 
situación de violencia. n n n n n n  nnn n 

Ley N° 6186 "Ley Iara" Declaración de Emergencia 
Pública en materia de violencia de género
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Ley N° 6193  "Sistema Integral de Protección de los 
Derechos de las Mujeres y personas de la Diversidad 
Sexual para prevenir y sancionar situaciones de todo 
tipo de violencias basadas en el Género, la Orientación 
Sexual, la Expresión y/o Identidad de Género"          

todos los niveles educativos la enseñan-
za de medidas de protección integral 
contra la violencia de género y violencia 
de género digital.ie mm  m mm mn

tras que el Comité Dir

Una vez presentada la situación de la 
provincia, en el apartado anterior de la 
necesidad de creación de la ley de 
emergencia, y la demanda social de la 
misma, deja expuesta la necesidad de 
políticas públicas tendientes a erradicar 
la violencia de género. m m m m m m m 
 
El capítulo II, establece en el artículo 7, 
que la autoridad de aplicación es el 
Consejo Provincial de la Mujer, la dispo-
sición se encuentra encuadrada 
adecuadamente entre disposiciones 
particulares, aunque en el artículo 
siguiente (8), establece las facultades de 
icha autoridad de aplicación, y sin 
cintarla repite lo establecido por la ley 
de creación del consejo (Ley Provincial 
N° 5875, art. 4)  bbbb m m m m m m m 

Desde los artículos 9 a 12, regula la 
creación, composición y funcionamien-
to de los centros de atención integral 
para los casos de violencia de género. 

El capítulo III, regula políticas públicas a 
cumplir por cada uno de los restantes 
ministerios en coordinación con el 
Consejo Provincial de la Mujer, sin 
embargo, todas aquellas, ya habían sido 
reguladas por la ley 6186 "Iara" declara-
ción de emergencia pública en materia 
de violencia de género, en su título III, 
por lo que resulta innecesariamente 
reiterativa.  m

Ley N° 6.212 de “Paridad de 
Género: m 

En el caso de la ley de paridad de 
género a nivel provincial, su necesidad 
no se funda principalmente en la 
demanda social, a través de manifesta-
ciones, o movimientos sociales, sino 
que se presenta en la sanción de la Ley 
Nacional Nª 27.412 de Paridad de 
Género en Ámbitos de Representa-
ción Política sancionada el 23 de 
noviembre de 2017.  Y la adecuación de 
varias provincias a aquella legislación. 
Jujuy no podía ser la excepción a la 
creciente regla, que además conlleva el 
cumplimiento de los tratados interna-
cionales mencionados con anterioridad 
en el presente trabajo. mm m m m m m 

Aplicabilidad: m

En términos normativos, al contar los 
partidos políticos con autoridades de 
control, al establecerse una sanción y al 
mismo tiempo, por ser entidades cuyas 
acciones resultan de conocimiento 
público, y considerando, además, que 
las elecciones son públicas y de respon-
sabilidad ciudadana, podría decirse que 
la ley es aplicable, si se analiza la norma-
tiva literal y estrictamente. mm  m m
Quedó demostrado en las elecciones 



67

El capítulo III, regula políticas públicas a 
cumplir por cada uno de los restantes 
ministerios en coordinación con el 
Consejo Provincial de la Mujer, sin 
embargo, todas aquellas, ya habían sido 
reguladas por la ley 6186 "Iara" declara-
ción de emergencia pública en materia 
de violencia de género, en su título III, 
por lo que resulta innecesariamente 
reiterativa.  m

Ley N° 6.212 de “Paridad de Género” y Ley N° 6215 
“Licencia por Violencia de Género”. Origen, viabilidad 

jurídica, contenido y aplicación de cada una   

Ley N° 6.212 de “Paridad de 
Género: m 

En el caso de la ley de paridad de 
género a nivel provincial, su necesidad 
no se funda principalmente en la 
demanda social, a través de manifesta-
ciones, o movimientos sociales, sino 
que se presenta en la sanción de la Ley 
Nacional Nª 27.412 de Paridad de 
Género en Ámbitos de Representa-
ción Política sancionada el 23 de 
noviembre de 2017.  Y la adecuación de 
varias provincias a aquella legislación. 
Jujuy no podía ser la excepción a la 
creciente regla, que además conlleva el 
cumplimiento de los tratados interna-
cionales mencionados con anterioridad 
en el presente trabajo. mm m m m m m 

Aplicabilidad: m

En términos normativos, al contar los 
partidos políticos con autoridades de 
control, al establecerse una sanción y al 
mismo tiempo, por ser entidades cuyas 
acciones resultan de conocimiento 
público, y considerando, además, que 
las elecciones son públicas y de respon-
sabilidad ciudadana, podría decirse que 
la ley es aplicable, si se analiza la norma-
tiva literal y estrictamente. mm  m m
Quedó demostrado en las elecciones 

ocurre algo que la ley no prevé, y son 
las llamadas candidaturas testimoniales, 
que el actual gobernador en ejercicio 
impugnó, en el año 2009, mientras 
ejercía como senador nacional, y presi-
dente de la UCR. (FALLO N° 4167/2009 - 
¨Morales Gerardo Rubén- Presidente 
de la Unión Cívica Radical-s/impugna 
candidatura a Diputado Nacional”). m 

Con esto hacemos referencia, al hecho 
de que muchas de las candidatas y 
actuales diputadas en la provincia, no 
tenían siquiera antecedentes en la 
militancia, aunque sí cuentan con 
padres, maridos, hermanos, u otros 
parientes de relación estrecha, que en 
razón de la ley de paridad se verían en 
la obligación de abandonar sus bancas. 
Con lo que, no se puede afirmar, pero sí 
sospechar que se trate de candidaturas, 
sin voluntad de asumir efectivamente 
los cargos.  m m m  m m m m m m m 

En otras palabras, que, de hecho, es 
muy difícil la aplicabilidad de la ley, 
dado que en gran medida dependerá 
de la moralidad. , , , m m mm m m

 m
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Ley N° 6215 “Licencia por Vio-
lencia de Género” m m m m m 
m m m m m m m m m m m m m
Durante el debate previo a la sanción de 
la conocida como ley Iara, en la legisla-
tura de Jujuy, se habló de la necesidad 
de establecer una licencia para aquellas 
mujeres, o personas del colectivo 
LGTBIQ, que se encontraran en el 
proceso de denuncia por violencia de 
género.m m m 

Contenido: m

Al tratarse de una ley particular, que 
regula una única cuestión, siendo esta 
las licencias para quienes denunciaron 
por violencia de género, tiene un articu-
lado conciso, de sólo 8 artículos, y no se 
divide en secciones. m  m m m m m m 
m m m m m m m m m m m m 
El primer artículo, regula el ámbito de 
aplicación personal, siendo todos aque-
llos agentes dependientes de los tres 
poderes del estado provincial o munici-
pal. Ello implica que el ámbito territorial 
es la provincia de Jujuy, y la materia es 
derecho laboral administrativo, regu-
lando la posibilidad de solicitar un 
nuevo tipo de licencia. m m m m m m m 
m m m 
El segundo artículo realiza una defini-
ción preliminar de violencia de género a 
los efectos de la ley de licencias en cuyo 
caso, vuelve establecer lo previsto por la 
ley de creación de un sistema integral 
N° 6193, aunque no hace la remisión 
correspondiente. m m m m m 

Por último, el artículo 7 invita a las 
municipalidades a adherir a la ley, 
respetando las autonomías municipa- 
les, y el 8ª contiene la formal disposición 

de notificar al Poder Ejecutivo. Corres-
pondiéndole a las disposiciones 
finales.m m m m m m m m m m m 

Aplicabilidad: m 

Se trata de una ley complementaria a 
un sistema ya existente, que es el 
sistema de licencias de los empleados 
de la administración. Razón por la cual 
no debería resultar difícil el control de 
su aplicación. m m m m m m m m m m 

Asimismo, los requisitos para solicitar 
esta licencia, implican la presentación 
de documentación, sobre la realización 
de la denuncia, y el organismo en la que 
la misma radica. mm m m m m m m m 

Ley N° 6178 de “Adhesión a la 
Ley Nacional N° 26.743 de 
Identidad de Género”  mm m 

La ley 6178, fue sancionada en el año 
2020, y tiene por objeto adherir a la Ley 
Nacional de Identidad de Género, 
sancionada en año 2017. m m m m m 

La adhesión provincial a la mencionada 
ley nacional, resultaba necesaria, no 
sólo para indicar una postura política de 
parte de la provincia, reclamada por la 
sociedad jujeña por medio de moviliza-
ciones, marchas y manifestaciones cada 
28 de junio (Día del orgullo LGBTIQ), 
sino que además porque la ley nacional 
carecía de aplicación por parte de los 
organismos públicos.  m m m m m m

Un ejemplo que comprueba esto 
último, es el conocido caso de un niño 

de edad, se veía impedido de realizar el 
cambio de identidad de género en el 
registro civil de la provincia, pese a 
contar con el consentimiento y apoyo 
de sus padres. El organismo público, 
imponía trabas burocráticas injustifica-
das, faltando así el respeto a la ley de 
identidad de género. Recién con la 
intervención de la organización 
ANDHES (abogadas y abogados, por 
los derechos humanos y estudios socia-
les), se logró el cumplimiento de la 
misma, para ese caso concreto.  mm 

El mismo año se dieron a conocer, 
múltiples casos de mujeres trans, que 
no obtenían reconocimiento como tales 
por Instituto de Seguros de Jujuy, la 
obra social de la provincia. m m m m m 

Contenido: m

El art 1, establece la adhesión de la 
provincia a la ley, el art 2 faculta al Poder 
Ejecutivo a la reglamentación de la 
adhesión en un plazo de 180 días y 
finalmente, el art 3 ordena la notifica-
ción y publicación de la ley.  m m 

Sin embargo, podría decirse que la 
misma, no es completa, ya que deja la 
tarea de reglamentar la ley al Poder 
Ejecutivo de la provincia, cuando consi-
derando las facultades de cada poder, 
podría ser el mismo Poder Legislativo, el 
que reglamente la aplicación de la 
norma. m 

La importancia de la reglamentación 
radica en tener en cuenta las particulari-
dades de la provincia. Sin embargo, la 
reglamentación por parte del Poder 
Ejecutivo, no se realizó o al menos no se 
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de notificar al Poder Ejecutivo. Corres-
pondiéndole a las disposiciones 
finales.m m m m m m m m m m m 

Aplicabilidad: m 

Se trata de una ley complementaria a 
un sistema ya existente, que es el 
sistema de licencias de los empleados 
de la administración. Razón por la cual 
no debería resultar difícil el control de 
su aplicación. m m m m m m m m m m 

Asimismo, los requisitos para solicitar 
esta licencia, implican la presentación 
de documentación, sobre la realización 
de la denuncia, y el organismo en la que 
la misma radica. mm m m m m m m m 

Ley N° 6178 de “Adhesión a la 
Ley Nacional N° 26.743 de 
Identidad de Género”  mm m 

La ley 6178, fue sancionada en el año 
2020, y tiene por objeto adherir a la Ley 
Nacional de Identidad de Género, 
sancionada en año 2017. m m m m m 

La adhesión provincial a la mencionada 
ley nacional, resultaba necesaria, no 
sólo para indicar una postura política de 
parte de la provincia, reclamada por la 
sociedad jujeña por medio de moviliza-
ciones, marchas y manifestaciones cada 
28 de junio (Día del orgullo LGBTIQ), 
sino que además porque la ley nacional 
carecía de aplicación por parte de los 
organismos públicos.  m m m m m m

Un ejemplo que comprueba esto 
último, es el conocido caso de un niño 

de edad, se veía impedido de realizar el 
cambio de identidad de género en el 
registro civil de la provincia, pese a 
contar con el consentimiento y apoyo 
de sus padres. El organismo público, 
imponía trabas burocráticas injustifica-
das, faltando así el respeto a la ley de 
identidad de género. Recién con la 
intervención de la organización 
ANDHES (abogadas y abogados, por 
los derechos humanos y estudios socia-
les), se logró el cumplimiento de la 
misma, para ese caso concreto.  mm 

El mismo año se dieron a conocer, 
múltiples casos de mujeres trans, que 
no obtenían reconocimiento como tales 
por Instituto de Seguros de Jujuy, la 
obra social de la provincia. m m m m m 

Contenido: m

El art 1, establece la adhesión de la 
provincia a la ley, el art 2 faculta al Poder 
Ejecutivo a la reglamentación de la 
adhesión en un plazo de 180 días y 
finalmente, el art 3 ordena la notifica-
ción y publicación de la ley.  m m 

Sin embargo, podría decirse que la 
misma, no es completa, ya que deja la 
tarea de reglamentar la ley al Poder 
Ejecutivo de la provincia, cuando consi-
derando las facultades de cada poder, 
podría ser el mismo Poder Legislativo, el 
que reglamente la aplicación de la 
norma. m 

La importancia de la reglamentación 
radica en tener en cuenta las particulari-
dades de la provincia. Sin embargo, la 
reglamentación por parte del Poder 
Ejecutivo, no se realizó o al menos no se 

publicó, esto hace que la aplicación de 
la Ley se lleve adelante a través de 

Aplicabilidad: ,

El control del cumplimiento de esta ley, 
recae en el Consejo Provincial de la 
Mujer dependiente del Poder Ejecutivo, 
las direcciones municipales, e incluso 
los particulares, de manera informal, o 
derivando el reclamo a los y las profe-
sionales del derecho, que cuentan con 
la posibilidad de recurrir, y demandar 
ante el Poder Judicial su incumplimien-
to, ya sea, en fuero contencioso admi-
nistrativo, o en otros fueros que pudie-
ren corresponder.. mmmmmmmmmm

Protocolo del MPA  mm m 

Una de las dependencias del Ministerio 
Público de Acusación, es el centro de 
asistencia a la víctima, cuya principal 
función es facilitar el acceso a informa-
ción y tutela a las víctimas de delitos, 
garantizando la gratuidad de estos 
servicios (art. 5 inc h ley 5.895). Asimis-
mo la resolución 908/2018 del MPA de 
Jujuy, prevé un protocolo de actuación 
para la atención a las víctimas.

En él, define víctimas como personas 
que individual o colectivamente hayan 
sufrido daños, físicos, emocionales, 
financieros, o genéricamente hayan 
sufrido el menoscabo de sus derechos 
fundamentales. m m

También se establece que dicha asisten-
cia debe ser integral, estando compues-
to tanto por profesionales del derecho 
como de la psicología. mm m m  m 
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Seguidamente se establece un procedi-
miento interno, que contiene la incor-
poración de la llamada víctima a un 
registro, la incorporación de un patroci-
nio letrado gratuito, con la posibilidad 
de contar con la constitución de un 
querellante si correspondiera y fuera 
deseado. m 

Y finalmente se establecen una serie de 
guías para que el centro de atención a 
las víctimas obtenga un informe 
estadístico anual sobre las atenciones 
que realizó. m m m m m m m m m 

Reflexiones finales del módulo    m m m m m m m m m m mm m 

Sin duda, nuestra sociedad ha evolucionado desde aquel 10 de diciembre de 1948 
cuando se aprobaba la Declaración Universal de Derechos Humanos y se establecía que 
todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Libres e 
iguales fue el ideal que la sociedad que nos antecedió quiso que perdurara y se replicara 
en todo el mundo. Sin embargo, el derecho a vivir una vida libre de violencia, la igualdad 
de género, la no discriminación en cuanto al sexo, entre otros, no son efectivos a la fecha.

Es por ello, que resulta importante comprender, como establece la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, que “los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, 
cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de 
vida actuales”. En este sentido, insistimos en que el derecho es sólo letra muerta si no se 
acciona y no se relaciona el texto con el contexto, por ello compartimos la interpretación 
del honorable tribunal al dotar de vida a estos instrumentos. mm m m m m m 

De ahí la importancia de conocer estas normas, sus vaguedades, ambigüedades, vacíos 
y fortalezas, en complemento con el ejercicio de la profesión desde la empatía y compro-
miso social, que nos acercará a una de las finalidades de la abogacía comunitaria - el uso 
del derecho como herramienta de cambio-. Incluso, en el presente análisis de las leyes 
provinciales, observamos que varias de ellas, como la ley 6178 de adhesión a la ley nacio-
nal de identidad de género, o la ley de licencias para los casos de violencia, dejan abierta 
a la reglamentación para su correcta aplicación, en manos del Poder Ejecutivo, y varios 
casos dicha reglamentación no es realizada. m m m m m m m m m m m m m m 

De ese modo, no hay garantías para la aplicación de las mencionadas leyes, lo que nos 
lleva a una mayor tarea, como profesionales del derecho en exigir su aplicación. Este es 
un claro ejemplo, de cómo nos sirve conocer la cuestión interna de la normativa y cuanto 
cambia en el ejercicio la toma de conocimiento. m m m m m m m m m m m m m 
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Y finalmente se establecen una serie de 
guías para que el centro de atención a 
las víctimas obtenga un informe 
estadístico anual sobre las atenciones 
que realizó. m m m m m m m m m 

Reflexiones finales del módulo    m m m m m m m m m m mm m 

Sin duda, nuestra sociedad ha evolucionado desde aquel 10 de diciembre de 1948 
cuando se aprobaba la Declaración Universal de Derechos Humanos y se establecía que 
todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Libres e 
iguales fue el ideal que la sociedad que nos antecedió quiso que perdurara y se replicara 
en todo el mundo. Sin embargo, el derecho a vivir una vida libre de violencia, la igualdad 
de género, la no discriminación en cuanto al sexo, entre otros, no son efectivos a la fecha.

Es por ello, que resulta importante comprender, como establece la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, que “los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, 
cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de 
vida actuales”. En este sentido, insistimos en que el derecho es sólo letra muerta si no se 
acciona y no se relaciona el texto con el contexto, por ello compartimos la interpretación 
del honorable tribunal al dotar de vida a estos instrumentos. mm m m m m m 

De ahí la importancia de conocer estas normas, sus vaguedades, ambigüedades, vacíos 
y fortalezas, en complemento con el ejercicio de la profesión desde la empatía y compro-
miso social, que nos acercará a una de las finalidades de la abogacía comunitaria - el uso 
del derecho como herramienta de cambio-. Incluso, en el presente análisis de las leyes 
provinciales, observamos que varias de ellas, como la ley 6178 de adhesión a la ley nacio-
nal de identidad de género, o la ley de licencias para los casos de violencia, dejan abierta 
a la reglamentación para su correcta aplicación, en manos del Poder Ejecutivo, y varios 
casos dicha reglamentación no es realizada. m m m m m m m m m m m m m m 

De ese modo, no hay garantías para la aplicación de las mencionadas leyes, lo que nos 
lleva a una mayor tarea, como profesionales del derecho en exigir su aplicación. Este es 
un claro ejemplo, de cómo nos sirve conocer la cuestión interna de la normativa y cuanto 
cambia en el ejercicio la toma de conocimiento. m m m m m m m m m m m m m 

MÓDULO 3 

Entre la ley y la práctica: 
Brechas y estrategias en 
el reconocimiento de los 
derechos.
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* Fotografía de Angela Davis protestando el 04 de Julio de 1974 en un mitin callejero en Raleigh, 
Carolina del Norte, EE.UU. Fue destituida de su puesto como profesora en el Departamento de 

Filosofía de la UCLA como consecuencia de su activismo social y de su pertenencia al 
Partido Comunista de Estados Unidos

“Los feminismos y los movimientos 
LGBTIQP+ son corrientes de pensa-
miento y de acción política cuyo obje-
tivo se sintetiza en la conquista de la 
igualdad de derechos para las mujeres 
y disidencias, buscando extinguir toda 
y cualquier tutela masculina subordi-
nante” (CALC feminista y disidente, 
2021). Este proceso de pensamiento 
crítico y politización  ha transformado 
la forma en que entendemos la violen-
cia contra las mujeres y disidencias, 
reconociendola como parte de un 
sistema de dominación a gran escala, 
como un problema social, sistémico y 
estructural; saliendo de la idea percibi-
da como algo aislado e individual. 

A mediados del siglo XIX —aunque 
pueden encontrarse trazos anticipato-
rios en épocas anteriores— comienzan 
a manifestarse los feminismos a través 
de diversos movimientos, entre ellos 
podemos nombrar a los feminismos 
negros, los feminismos populares, 
feminismos comunitarios y decolonia-
les, los feminismos academicos, entre 
otros. Estas manifestaciones no fueron 
de forma unificada ni al mismo tiempo 
en las diferentes partes del mundo, y si 
bien fue mucho el recorrido realizado y 
los derechos conquistados, aún 
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“¿Por qué aprendemos a temer el terrorismo
pero no al racismo, no el seximo, machismo,

no a la homofobia?
Angela Davis

“Los feminismos y los movimientos 
LGBTIQP+ son corrientes de pensa-
miento y de acción política cuyo obje-
tivo se sintetiza en la conquista de la 
igualdad de derechos para las mujeres 
y disidencias, buscando extinguir toda 
y cualquier tutela masculina subordi-
nante” (CALC feminista y disidente, 
2021). Este proceso de pensamiento 
crítico y politización  ha transformado 
la forma en que entendemos la violen-
cia contra las mujeres y disidencias, 
reconociendola como parte de un 
sistema de dominación a gran escala, 
como un problema social, sistémico y 
estructural; saliendo de la idea percibi-
da como algo aislado e individual. 

A mediados del siglo XIX —aunque 
pueden encontrarse trazos anticipato-
rios en épocas anteriores— comienzan 
a manifestarse los feminismos a través 
de diversos movimientos, entre ellos 
podemos nombrar a los feminismos 
negros, los feminismos populares, 
feminismos comunitarios y decolonia-
les, los feminismos academicos, entre 
otros. Estas manifestaciones no fueron 
de forma unificada ni al mismo tiempo 
en las diferentes partes del mundo, y si 
bien fue mucho el recorrido realizado y 
los derechos conquistados, aún 

quedan en la actualidad reivindicacio-
nes y transformaciones pendientes
(CALC, 2021). m m m m mmm m m m 

Es por ello que creemos indispensable 
pensar los feminismos, los movimien-
tos de mujeres y las luchas de los 
colectivos LGBTIQP+ articulado con las 
luchas sociales y desde el pensamiento 
crítico situado en nuestro contexto; es 
decir más allá de las barreras de 
género para articularlo con problemá-
ticas de raza, clase y sexualidad. 

Esto implica una mirada interseccional, 
ya que entender y responder a las 
maneras en que el género se cruza con 
otros sistemas de opresión y domina-
ción, es pensar el acceso a los derechos 
y oportunidades atravesados por estos 
cruces que contribuyen a experiencias 
únicas de opresión y privilegio.

En esta cartilla profundizaremos de 
que se trata esta interseccionalidad 
como un cuestionamiento a la dogmá-
tica jurídica y a las críticas feministas y 
raciales del derecho, comprendiendo 
la importancia de este enfoque desde 
su aplicación como marco conceptual; 
desde lo metodológico para el análisis 
de situaciones y dinámicas interseccio-
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nales; y enfocada en la praxis, dando 
cuenta de su dimensión política y 
poder generar prácticas contrahe-
gemònicas. Desde ahí es que llevare-
mos el análisis y comprensión de las 
problemáticas y abordaje de los dere-
chos de las mujeres migrantes, campe-
sinas e indígenas y los derechos de las 
disidencias sexuales. m m m m m m 

Por otro lado, también nos parece 
pertinente hablar del acceso a la 
justicia de estos grupos de situación de 
vulnerabilidad resaltando nuevamente 
la necesidad de tener un enfoque 
amplio que nos permita pensar en 
formas de garantizar derechos. En 
efecto, existen muchos obstáculos al 
acceso a la justicia, algunos de los 
cuales son perpetrados por el propio 
sistema judicial cuando no toma en 
cuenta las particularidades de la 
población.  m 

Finalmente les presentamos unos 
principios rectores que sostenemos 
que deben estar presentes en nuestras 
prácticas jurídicas a fin de ejercer la 
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3.1. Interseccionalidad: ¿Qué es una mirada Interseccional? Concep-
to y origen. Derechos de las mujeres migrantes y personas LGTBI-
QP+ migrantes. Análisis con perspectiva de género del proceso 
migratorio. Las dificultades más serias que enfrentan cotidiana-
mente las personas migrantes en Argentina. Derechos de las muje-
res indígenas y personas LGTBIQP+ indígenas. Historia de los Pue-
blos Indígenas. Contextualización. Los derechos de las mujeres 
indígenas a la luz de los Tratados Internacionales de Protección de 
Derechos Humanos. Mujeres indígenas y/o -campesinas en los 
conflictos territoriales. Colonialidad de género. Personas LGBTIPQ+ 
indígenas. La Violencia Espiritual .  mm m m m m m m m m m m m 

3.2.  La defensa de Derechos a través del acceso a la Justicia. Concep-

tualización, principales problemáticas y obstáculos, el conocimiento del 

derecho y la resolución de con�ictos. Ruta crítica de la mujer en situa-

ción de violencia. Ciclo de la Violencia. N N N N N N N N N N N N N N 

3.3. Principios Rectores de acuerdo a la ética profesional 
en general. En particular, principios rectores para 

abordar los casos de violencia de género. Princi-
pio de debida diligencia: no revictimización. m
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3.1. 
Interseccionalidad: ¿Qué es una mirada Interseccional? 
Concepto y origen. Derechos de las mujeres migrantes y 
personas LGTBIQP+ migrantes. Análisis con perspectiva 
de género del proceso migratorio. Las dificultades más 
serias que enfrentan cotidianamente las personas mi-
grantes en Argentina. Derechos de las mujeres indígenas 
y personas LGTBIQP+ indígenas. Historia de los Pueblos 
Indígenas. Contextualización. Los derechos de las mujeres 
indígenas a la luz de los Tratados Internacionales de Pro-
tección de Derechos Humanos. Mujeres indígenas y/o 
-campesinas en los conflictos territoriales. Colonialidad 
de género. Personas LGBTIPQ+ indígenas. La Violencia 
Espiritual m 
 M M M M M M M M M M M M MM 
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3.1. 
Interseccionalidad: ¿Qué es una mirada Interseccional? 
Concepto y origen. Derechos de las mujeres migrantes y 
personas LGTBIQP+ migrantes. Análisis con perspectiva 
de género del proceso migratorio. Las dificultades más 
serias que enfrentan cotidianamente las personas mi-
grantes en Argentina. Derechos de las mujeres indígenas 
y personas LGTBIQP+ indígenas. Historia de los Pueblos 
Indígenas. Contextualización. Los derechos de las mujeres 
indígenas a la luz de los Tratados Internacionales de Pro-
tección de Derechos Humanos. Mujeres indígenas y/o 
-campesinas en los conflictos territoriales. Colonialidad 
de género. Personas LGBTIPQ+ indígenas. La Violencia 
Espiritual m 
 M M M M M M M M M M M M MM 
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Interseccionalidad

¿Qué es una mirada Intersec-
cional? Concepto y origen. M 
M M M  
Para comenzar, es importante retomar 
uno de los conceptos trabajados en el 
módulo 1: el de interseccionalidad. M 
M M M M M M M M M M M M M M 
Este término fue acuñado por la jurista 
y feminista afroamericana Kimberleé 
Crenshaw (1989), como un cuestiona-
miento a la dogmática jurídica y a las 
críticas feministas y raciales del dere-
cho, a través del análisis de tres 
decisiones judiciales que evidenciaron 
las dificultades de la interpretacion 
judicial al abordar la siatuaciones de 
violencia de mujeres afroamericanas1 . 
En este sentido Zota Bernal plantea, en 
relación a su origen,  que: M M M M M 

            “La interseccionalidad se formuló 
como una metáfora para representar, 
por un lado, la ubicación de las mujeres 
afroamericanas subordinadas simultá-
neamente en términos de raza y 
género, la multidimensionalidad de sus 
experiencias, y por otro, su exclusión en 
la legislación y las políticas estadouni-
denses antidiscriminatorias, feministas 
y antirracistas. Puso de relieve cómo 
experimentaban discriminaciones cuali-
tativamente diferentes respecto a las 

_____________________________________  M M M M M 
1 Los casos revisados fueron: i) DeGraffenreid vs. General Motors; ii) Moore vs. Hughes Helicoprers; y iii) Payne vs. Traveno. En esos casos se demandaba la 
aplicación de medidas antidiscriminatorias para las mujeres afro como grupo, siendo desestimados al considerar que el Congreso estadounidense no las había 
definido como un colectivo susceptible de discriminación per se, ni había previsto instrumentos de protección frente a discriminaciones de ese tipo. Es decir, 
sus argumentos fueron rechazados al no haber sido promovidos desde su pertenencia al colectivo “mujeres” o al de “afro descendientes”. Por tanto, ese 
discurso doctrinal definió las medidas de antidiscriminación racial y sexual desde las necesidades de las mujeres blancas y los hombres afro, cuando los 
requerimientos de las mujeres afroamericanas difirieran de esos modelos no podían esperar ni reconocimiento ni protección (Crenshaw, 1989). 

mujeres en general y a los hombres 
afroamericanos“. (2015, p.68). MM

Es por ello, que este concepto de 
Crenshaw, describe  “los efectos simul-
táneos de las discriminaciones, opre-
siones y desigualdades; y cómo el 
género se cruza con otras estructuras 
de ordenamiento social (capitalismo, 
patriarcado, racismo, colonialidad) que 
operan e influyen sobre el acceso o no 
a derechos y oportunidades” 
(CACL feminista y disidente, 2021). MM 
M M 
Crenshaw define a la interseccionali-
dad como el fenómeno por el cual 
cada persona sufre opresión u ostenta 
privilegios en base a su pertenencia a 
múltiples categorías sociales (CALC; 
2021). m m mm  

Es imprescindible pensar a la intersec-
cionalidad desde diferentes puntos de 
vista, al respecto Gebruers (2021 p.58) 
plantea tres: desde su aplicación como 
marco conceptual a la investigación y 
la enseñanza; desde lo metodológico 
para el análisis de situaciones y diná-
micas interseccionales; y enfocada en 
la praxis, dando cuenta de su dimen-
sión política al transformarlas (CALC, 
2021). m m m 

A su vez, es importante aprehender la 

interseccionalidad como una herra-
mienta analítica para entender, com-
prender y responder a estas experien-
cias únicas de opresión o privilegios. 
María Lugones (2008)2 plantea la nece-
sidad epistemológica, teórica y política 
de la interseccionalidad de raza, clase, 
género y sexualidad para entender las 
situaciones de violencias. En el mismo 
sentido, Angela Davis (politóloga y 
feminista afrodescendiente, de Estados 
Unidos de década de los 60), plantea el 
enfoque político al señalar que “el 
sistema de dominación es múltiple, 

*Fotografía de Kathryn Pauly Morgan, “Describing the Emperor´s New Clothes: Three Myths of Educational (In) Equality”. The 
Gender Question in Education: Theory, Pedagogy & Politics, Ann Diller et al., Boulder, CO: Waslview, 1996.

_____________________________________  M M M M M 
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1 Los casos revisados fueron: i) DeGraffenreid vs. General Motors; ii) Moore vs. Hughes Helicoprers; y iii) Payne vs. Traveno. En esos casos se demandaba la 
aplicación de medidas antidiscriminatorias para las mujeres afro como grupo, siendo desestimados al considerar que el Congreso estadounidense no las había 
definido como un colectivo susceptible de discriminación per se, ni había previsto instrumentos de protección frente a discriminaciones de ese tipo. Es decir, 
sus argumentos fueron rechazados al no haber sido promovidos desde su pertenencia al colectivo “mujeres” o al de “afro descendientes”. Por tanto, ese 
discurso doctrinal definió las medidas de antidiscriminación racial y sexual desde las necesidades de las mujeres blancas y los hombres afro, cuando los 
requerimientos de las mujeres afroamericanas difirieran de esos modelos no podían esperar ni reconocimiento ni protección (Crenshaw, 1989). 

mujeres en general y a los hombres 
afroamericanos“. (2015, p.68). MM

Es por ello, que este concepto de 
Crenshaw, describe  “los efectos simul-
táneos de las discriminaciones, opre-
siones y desigualdades; y cómo el 
género se cruza con otras estructuras 
de ordenamiento social (capitalismo, 
patriarcado, racismo, colonialidad) que 
operan e influyen sobre el acceso o no 
a derechos y oportunidades” 
(CACL feminista y disidente, 2021). MM 
M M 
Crenshaw define a la interseccionali-
dad como el fenómeno por el cual 
cada persona sufre opresión u ostenta 
privilegios en base a su pertenencia a 
múltiples categorías sociales (CALC; 
2021). m m mm  

Es imprescindible pensar a la intersec-
cionalidad desde diferentes puntos de 
vista, al respecto Gebruers (2021 p.58) 
plantea tres: desde su aplicación como 
marco conceptual a la investigación y 
la enseñanza; desde lo metodológico 
para el análisis de situaciones y diná-
micas interseccionales; y enfocada en 
la praxis, dando cuenta de su dimen-
sión política al transformarlas (CALC, 
2021). m m m 

A su vez, es importante aprehender la 

interseccionalidad como una herra-
mienta analítica para entender, com-
prender y responder a estas experien-
cias únicas de opresión o privilegios. 
María Lugones (2008)2 plantea la nece-
sidad epistemológica, teórica y política 
de la interseccionalidad de raza, clase, 
género y sexualidad para entender las 
situaciones de violencias. En el mismo 
sentido, Angela Davis (politóloga y 
feminista afrodescendiente, de Estados 
Unidos de década de los 60), plantea el 
enfoque político al señalar que “el 
sistema de dominación es múltiple, 

que las opresiones de clase, género y 
raza son difíciles de separar y se refuer-
zan mutuamente en la vida de las 
personas” (2019) (CALC, 2021). m m m 
m m m m m m m m 
En base a esto, parafraseando a Crens-
haw, pensar las situaciones de violen-
cia de género, la omisión de la diferen-
cia es problemática, fundamentalmen-
te porque la violencia que viven 
muchas mujeres y disidencias a 
menudo se conforma por otras dimen-
siones de sus identidades, como son la 
raza, la clase social, género, sexualidad; 

*Fotografía de Kathryn Pauly Morgan, “Describing the Emperor´s New Clothes: Three Myths of Educational (In) Equality”. The 
Gender Question in Education: Theory, Pedagogy & Politics, Ann Diller et al., Boulder, CO: Waslview, 1996.
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donde constituyen elemento estructu-
rales que conforman experiencias 
únicas y sustanciales, como también 
existen otros espacios donde intersec-
tan otras estructuras de poder. Pensar 
a las mujeres migrantes indígenas, por 
ejemplo, su estatus de migrante puede 
generar vulnerabilidad de formas 
igualmente coercitivas, y no fácilmente 
reducibles a la clase social.  m m m m 

Por último, dentro de los feminismos 
han surgido cuestionamientos y com-
plejizaciones a la interseccionalidad, en 
especial de los feminismos decolonia-
les y latinoamericanos; dentro de ellos 
tomamos los aportes de  Ochy Curiel 
planteando que va más allá de incluir 
la sumatoria de opresiones; sino que 
hay que preguntarse los porqués de 
cada uno de esos lugares o condicio-
nes de opresión. Al respecto plantea:

               Las diferencias no son “diferen-
cias”, sino que son diferencias produci-
das por las opresiones. Es decir: son 
diferenciaciones. Yo soy negra porque el 
racismo me nombró así, me marcó de 
esa manera. Yo soy lesbiana porque el 
heterosexismo me marcó de esa 
manera. Yo soy empobrecida porque el 
capitalismo me empobreció. Nuestro 
objetivo no es que seamos reconocidas 
como diferentes. Nuestra lucha política 
es acabar con todas las opresiones al 
mismo tiempo para que la gente deje de 
deshumanizarse o dejen de deshumani-
zar a otras personas por el hecho de 
estar marcadas como mujer, negra y/o 
lesbiana, etc (Ochy Curiel, 2021. Entre-
vista. Revista Digital Rialta Magazine).

Por lo tanto es imprescindible pensar 
las luchas y resistencias desde esta  

perspectiva analítica, porque nos 
permitirá construirlas desde prácticas y 
políticas contrahegemónicas. “Cuando 
las oprimidas empiezan a liberarse, el 
mundo comienza a liberarse con noso-
tras” (Diaz Lozano y Deledicque, 2019) 
(CALC feminista y disidente, 2021).

Derechos de las mujeres 
migrantes y personas LGTBI-
QP+ migrantes (ANDHES CALC 
feminista y disidente; 2021). M M   
m m m m
Argentina es el país del Cono Sur con la 
más amplia tradición migratoria y sigue 
siendo el país de la región con mayor 
número de migrantes. Los grupos de 
migrantes históricamente reconocidos 
en el país son, por una parte los prove-
nientes de Europa y por otra parte los 
de los países latinoamericanos; princi-
palmente de Bolivia, Chile, Paraguay, 
Uruguay; Venezuela y Perú. m mmmm   

Ya en el art. 20 de nuestra Constitución 
Nacional, se plantea que “los extranjeros 
gozan en el territorio de la Nación, de 
todos los derechos civiles del ciudada-
no…”; aún así el reconocimiento norma-
tivo del fenómeno migratorio se hizo a 
través de la sanción de la Ley de Migra-
ciones N° 25.781 (2004) donde se 
reconoce  a la migración como un 
Derecho Humano esencial e inaliena-
ble. Lo anterior ha implicado un avance 
trascendental, tratándose de una ley de 
avanzada en materia de migración y 
derechos humanos; lo cual sigue reafir-
mando el reconocimiento de derechos 
del colectivo migrante, con el claro 
objetivo de alcanzar estándares de 
ciudadanía cada vez más inclusivos e 
igualitarios. Esta ley junto a su Decreto 

Reglamentario 616/20103 instituyeron 
una política amplia de derechos, 
reconociendo principalmente el dere-
cho humano a migrar y asegurando el 
acceso a derechos fundamentales 
(salud, educación, justicia, asistencia 
social) a todes les residentes, con 
independencia de su situación migrato-
ria. Podemos mencionar algunos de los 
ejes centrales, ello son:   mmmmmmm

- el derecho a la defensa pública y 
gratuita, m  

- efectiva igualdad de trato a fin de 
gozar de sus derechos y cumplir con sus 
obligaciones; m

- icondiciones de protección. amparo y 
derechos; m 

- igarantiza la revisión judicial en todo 
trámite de expulsión o detención;
 
- iestablece el efecto suspensivo de las 
decisiones administrativas de expulsión 
hasta que el último recurso judicial sea 
resuelto; m
 
- iel derecho a la protección consular y a 
tener un intérprete en su idioma. m m

¿Qué es la migración?m m m m 

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), define la migración 
como el movimiento de población 
hacia el territorio de otro Estado o 
dentro del mismo que abarca todo 

_____________________________________  M M M M M 
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perspectiva analítica, porque nos 
permitirá construirlas desde prácticas y 
políticas contrahegemónicas. “Cuando 
las oprimidas empiezan a liberarse, el 
mundo comienza a liberarse con noso-
tras” (Diaz Lozano y Deledicque, 2019) 
(CALC feminista y disidente, 2021).

Derechos de las mujeres 
migrantes y personas LGTBI-
QP+ migrantes (ANDHES CALC 
feminista y disidente; 2021). M M   
m m m m
Argentina es el país del Cono Sur con la 
más amplia tradición migratoria y sigue 
siendo el país de la región con mayor 
número de migrantes. Los grupos de 
migrantes históricamente reconocidos 
en el país son, por una parte los prove-
nientes de Europa y por otra parte los 
de los países latinoamericanos; princi-
palmente de Bolivia, Chile, Paraguay, 
Uruguay; Venezuela y Perú. m mmmm   

Ya en el art. 20 de nuestra Constitución 
Nacional, se plantea que “los extranjeros 
gozan en el territorio de la Nación, de 
todos los derechos civiles del ciudada-
no…”; aún así el reconocimiento norma-
tivo del fenómeno migratorio se hizo a 
través de la sanción de la Ley de Migra-
ciones N° 25.781 (2004) donde se 
reconoce  a la migración como un 
Derecho Humano esencial e inaliena-
ble. Lo anterior ha implicado un avance 
trascendental, tratándose de una ley de 
avanzada en materia de migración y 
derechos humanos; lo cual sigue reafir-
mando el reconocimiento de derechos 
del colectivo migrante, con el claro 
objetivo de alcanzar estándares de 
ciudadanía cada vez más inclusivos e 
igualitarios. Esta ley junto a su Decreto 

Reglamentario 616/20103 instituyeron 
una política amplia de derechos, 
reconociendo principalmente el dere-
cho humano a migrar y asegurando el 
acceso a derechos fundamentales 
(salud, educación, justicia, asistencia 
social) a todes les residentes, con 
independencia de su situación migrato-
ria. Podemos mencionar algunos de los 
ejes centrales, ello son:   mmmmmmm

- el derecho a la defensa pública y 
gratuita, m  

- efectiva igualdad de trato a fin de 
gozar de sus derechos y cumplir con sus 
obligaciones; m

- icondiciones de protección. amparo y 
derechos; m 

- igarantiza la revisión judicial en todo 
trámite de expulsión o detención;
 
- iestablece el efecto suspensivo de las 
decisiones administrativas de expulsión 
hasta que el último recurso judicial sea 
resuelto; m
 
- iel derecho a la protección consular y a 
tener un intérprete en su idioma. m m

¿Qué es la migración?m m m m 

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), define la migración 
como el movimiento de población 
hacia el territorio de otro Estado o 
dentro del mismo que abarca todo 

movimiento de personas sea cual fuere 
su tamaño, su composición o sus 
causas; incluye migración de refugia-
dos, personas desplazadas, personas 
desarraigadas, migrantes económicos. 
(OIM, 2006, p. 38). Si se considera el tipo 
de desplazamiento realizado, la migra-
ción puede dividirse en: mm m m mm 

-oMigración interna, definida como el 
movimiento de personas de una región 
a otra en un mismo país con el propósi-
to de establecer una nueva residencia. 
Esta migración puede ser temporal o 
permanente .(OIM, 2006, p.40);
-oMigración internacional, definida 
como el movimiento de personas que 
dejan su país de origen o en el que 
tienen residencia habitual, para estable-
cerse temporal o permanentemente en 
otro país distinto al suyo. Estas personas 
para ello han debido atravesar una 
frontera […]. (OIM, 2006, p.40). m m m 

¿“Persona refugiada” o “persona 
migrante”? mmmm m m m 

Cada vez es más común ver que los 
medios de comunicación y los políticos 
emplean indistintamente los términos 
“refugiada” o “migrante” para referirse a 
aquellas personas que no se encuen-
tran en el país de su nacionalidad. Pero 
hay diferencias entre ambos términos, y 
es  importante conocerla. Los dos 
términos tienen significados distintos y 
confundirlos causa problemas a estas 
dos poblaciones y hace más difícil 
proteger los derechos de ambas. m m 
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Ahora sí, entendiendo el recorrido 
histórico, podemos analizar el conteni-
do normativo internacional de los dere-
chos de las mujeres. Las principales 
convenciones a tratar son Convención 
sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, y la 
Convención Interamericana para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, conocida como, 
Convención de Belem do Pará. okfnokf-
no onokmokokkm o
Análisis con perspectiva de 
género del proceso migratorio 

Para poder hacer un análisis de la 
reconstrucción de la experiencia de las 
mujeres y disidencias en un fenómeno 
migratorio, es necesario entender a qué 
nos referimos cuando hablamos del 
mismo. m 

Las personas refugiadas son aquellas 
que no pueden regresar a su propio 
país porque corren un peligro real de 
sufrir persecución u otras violaciones 
graves de derechos humanos. Su situa-
ción allí es tan peligrosa e intolerable 
que han cruzado fronteras nacionales 
en busca de seguridad. El grave peligro 
que conlleva regresar a sus hogares es 
precisamente lo que hace que necesi-
ten refugio y protección en otro lugar. 
La protección de las personas refugia-
das tiene algunos elementos esenciales: 

•  seguridad de no ser devueltas a los 
peligros de los que huyeron; m m m m 

• acceso a procedimientos de asilo 
justos y eficaces; m m m m m m m  m

• medidas que garanticen que en el país 
de asilo se respetan sus derechos 
humanos. m 

Los Estados de destino tienen la 
responsabilidad primordial de brindar 
dicha protección y sus representantes 
deben explicar esa obligación a la 
población local.  mm m m m m m

Las personas migrantes son aquellas 
que se desplazan principalmente para 
mejorar sus vidas trabajando o, en 
algunos casos, para formarse, hacer 
negocios o por otros motivos. A 
diferencia de las personas refugiadas, 
que no pueden volver a sus hogares de 
manera segura, las personas migrantes 
no se enfrentan a ese tipo de impedi-
mento para regresar, aunque en sus 
países de origen haya falta de desarro-
llo económico.  m  m m  m m m m m m
 
Confundir personas refugiadas con 

personas migrantes puede tener graves 
consecuencias para la vida y la seguri-
dad de ambos grupos. Necesitamos 
garantizar que se respeten los derechos 
humanos de las personas migrantes y 
que no se las trate injustamente, y que 
las personas que necesitan protección 
internacional, las refugiadas, puedan 
acceder a ella. m m m m m mm  m m

En la actualidad, los movimientos masi-
vos de personas incluyen tanto a perso-
nas refugiadas como a personas 
migrantes. Ambas necesitan que se 
salvaguarden sus derechos humanos, y 
hemos de esforzarnos por comprender 
y promover la concienciación sobre sus 
distintas circunstancias y sus derechos 
humanos. m 

“Irregular” o “ilegal” m mm m m 

No se debe emplear el término “ilegal” 
para describir a una persona solicitante 
de asilo, refugiade o migrante. Jurídica y 
éticamente, un acto puede ser legal o 
ilegal, pero una persona, no. Además, 
entrar en un país de manera irregular, o 
permanecer allí con un estatus irregular, 
no debería considerarse una actividad 
delictiva sino una infracción de normas 
administrativas. En virtud de ello, 
cuando nos referimos a personas que 
ingresaron al país en infracción a las 
normas migratorias decimos “persona 
en situación de irregularidad migrato-
ria” ¡Ningún ser humano puede ser 
ilegal! m 
 

Frontera m

Es necesario entrar en el concepto de 
fronteras desde un enfoque más amplio, 
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Ahora sí, entendiendo el recorrido 
histórico, podemos analizar el conteni-
do normativo internacional de los dere-
chos de las mujeres. Las principales 
convenciones a tratar son Convención 
sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, y la 
Convención Interamericana para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, conocida como, 
Convención de Belem do Pará. okfnokf-
no onokmokokkm o
Análisis con perspectiva de 
género del proceso migratorio 

Para poder hacer un análisis de la 
reconstrucción de la experiencia de las 
mujeres y disidencias en un fenómeno 
migratorio, es necesario entender a qué 
nos referimos cuando hablamos del 
mismo. m 

Para entender y comprender a las 
migraciones debemos reconocer la 
experiencia misma de migrar como un 
“proceso social y dinámico que implica  
considerar tanto los lugares de origen 
como de destino de la población migran-
te [...] como procesos que condicionan y 
modifican la vida de les sujetes que 
participan en estos movimientos” (Mag-
liano, 2007). m m m m m m m m m m m

En base a esto, el análisis de la migra-
ción desde un enfoque de género, 
implica considerar a este proceso trans-
versalizado por una serie de circunstan-
cias particulares que afectarán específi-
camente la realidad migrantes mujeres 
y disidencias; relacionadas a su condi-
ción de género, su condición de 
migrante, a su origen étnico y a su 
pertenencia de clase; exponiéndose   

personas migrantes puede tener graves 
consecuencias para la vida y la seguri-
dad de ambos grupos. Necesitamos 
garantizar que se respeten los derechos 
humanos de las personas migrantes y 
que no se las trate injustamente, y que 
las personas que necesitan protección 
internacional, las refugiadas, puedan 
acceder a ella. m m m m m mm  m m

En la actualidad, los movimientos masi-
vos de personas incluyen tanto a perso-
nas refugiadas como a personas 
migrantes. Ambas necesitan que se 
salvaguarden sus derechos humanos, y 
hemos de esforzarnos por comprender 
y promover la concienciación sobre sus 
distintas circunstancias y sus derechos 
humanos. m 

“Irregular” o “ilegal” m mm m m 

No se debe emplear el término “ilegal” 
para describir a una persona solicitante 
de asilo, refugiade o migrante. Jurídica y 
éticamente, un acto puede ser legal o 
ilegal, pero una persona, no. Además, 
entrar en un país de manera irregular, o 
permanecer allí con un estatus irregular, 
no debería considerarse una actividad 
delictiva sino una infracción de normas 
administrativas. En virtud de ello, 
cuando nos referimos a personas que 
ingresaron al país en infracción a las 
normas migratorias decimos “persona 
en situación de irregularidad migrato-
ria” ¡Ningún ser humano puede ser 
ilegal! m 
 

Frontera m

Es necesario entrar en el concepto de 
fronteras desde un enfoque más amplio, 

*Fotografía obtenida de la página web https://blog.rtve.es/pueblo-de-dios/2014/10/nadie-es-ilegal.html m m m m m m m
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a múltiples discriminaciones potencian-
do su vulnerabilidad y exclusión social.

Los estudios más recientes sobre 
género y migración subrayan que los 
procesos migratorios son en sí fenóme-
nos determinados por las relaciones de 
género (Donato, 2006, pag. 3) que el 
género es un principio estructurante de 
la migración (Ariza, 2000: 36 cit en Mag-
liano, 2007). m m m m m m  m m

Históricamente, las mujeres y personas 
LGBTIQP+ en los fenómenos migrato-
rios han enfrentado distintos mecanis-
mos de subordinación y marginación. 
Comprender estas experiencias desde 
una mirada interseccional implica tener 
en cuenta tanto la dimensión de género 
como también las de etnia y clase social, 
como aspectos constitutivos de la 
desigualdad social. Estas dimensiones 
no pueden analizarse por separado sino 
conjuntamente, puesto que se refuer-
zan recíprocamente, profundizando la 
exclusión que sufren las mujeres y 
disidencias en estos procesos. En defini-
tiva, tensionar/discutir la invisibilidad de 
las mujeres y de las disidencias en la 
migración ha implicado poner al descu-
bierto un campo de estudios migrato-
rios con marcado androcentrismo y con 
un claro predominio de visiones hetero-
normativas. n

Por un lado, como señala Oso (1998: 39; 
cit en Magliano; 2007), el discurso de la 
feminización de las migraciones se 
explica no sólo por un aumento de la 
participación femenina en los movi-
mientos poblacionales, sino también 
por una apertura conceptual a la figura 
de la mujer inmigrante, cuya presencia 
ya no puede ser negada y sale inevita-

blemente a la luz. El incremento de las 
mujeres, así como su mayor visibilidad 
dentro de las corrientes migratorias 
globales, se denominó “feminización de 
las migraciones”. Esta feminización de 
las corrientes migratorias no ha signifi-
cado necesariamente una mejora real 
en la calidad de vida de estas mujeres, 
por el contrario, como sugiere Balbuena 
(2003), ha pasado a ser sinónimo de la 
creciente precarización de la situación 
de las trabajadoras migrantes. m m m m

Maria Magliano (2007) plantea que uno 
de los mayores problemas que padecen 
las mujeres bolivianas en Argentina, 
aunque también otras mujeres que 
proceden desde otros países de la 
región como Perú y Paraguay, es la falta 
de reconocimiento por el trabajo que 
realizan, especialmente debido a que se 
ubican casi con exclusividad en el 
mercado de trabajo informal, lo que ha 
simbolizado una mayor precariedad y 
vulnerabilidad debido a la propensión a 
la explotación que sufren, profundizan-
do la desigualdad salarial, de derechos y 
condiciones. Sin embargo, las mujeres 
ocupan un lugar central en este fenó-
meno, adquiriendo un protagonismo 
fundamental no sólo como sustento 
económico del hogar sino también 
como principales promotoras de las 
prácticas y costumbres que permiten la 
reproducción de la identidad cultural de 
su comunidad de origen, y como  
impulsoras del asentamiento perma-
nente en el lugar de llegada (Magliano; 
2007). m

Por otro lado,  para comprender las 
dinámicas migratorias de la población 
LGBTIQ+, es necesario identificar las 
condiciones de discriminación y exclu-

sión que viven en la región, así como 
visibilizar la existencia de factores 
estructurales, relacionados con el no 
reconocimiento de sus derechos en las 
legislaciones de los distintos países, que 
generan condiciones de vulnerabilidad 
y pocos mencanismos de protección.
Las personas LGBTIQ+ se enfrentan a 
diversas condiciones de discriminación 
estructurales, ya sea a través de norma-
tivas, leyes y/o reglamentos que desco-
nocen o restringen sus derechos huma-
nos, o bien, sostenida a través de mani-
festaciones culturales como discursos 
de odio que incitan a la violencia. En 
Argentina toda la población LGBTIQ+ 
ha llegado con mayor grado de deterio-
ro ocasionado por la violencia en el 
tránsito del fenòmeno migratorio, 
historias en sus países de origen o de 
tránsito, con mucha esperanza de que 
eso no suceda en Argentina por el 
avance en materia de derechos y la 
recepción jurídica existente. mm m m 

Por último, mencionar que en relación 
al marco normativo existe todavía una 
falta perspectiva de género en las legis-
laciones migratorias que dieran cuenta 
de las problemáticas y las especificida-
des en la migración. En Argentina, 
desde la ley Avellaneda -promulgada 
en el año 1876- en adelante, se ignoró 
la dimensión de género como un 
elemento a considerar en las normati-
vas migratorias vigentes. Fue recién en 
la última ley migratoria sancionada en el 
año 2003, que la problemática de 
género adquirió cierta visibilidad, en 
especial aquellas cuestiones relaciona-

_____________________________________  M M M M M 
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blemente a la luz. El incremento de las 
mujeres, así como su mayor visibilidad 
dentro de las corrientes migratorias 
globales, se denominó “feminización de 
las migraciones”. Esta feminización de 
las corrientes migratorias no ha signifi-
cado necesariamente una mejora real 
en la calidad de vida de estas mujeres, 
por el contrario, como sugiere Balbuena 
(2003), ha pasado a ser sinónimo de la 
creciente precarización de la situación 
de las trabajadoras migrantes. m m m m

Maria Magliano (2007) plantea que uno 
de los mayores problemas que padecen 
las mujeres bolivianas en Argentina, 
aunque también otras mujeres que 
proceden desde otros países de la 
región como Perú y Paraguay, es la falta 
de reconocimiento por el trabajo que 
realizan, especialmente debido a que se 
ubican casi con exclusividad en el 
mercado de trabajo informal, lo que ha 
simbolizado una mayor precariedad y 
vulnerabilidad debido a la propensión a 
la explotación que sufren, profundizan-
do la desigualdad salarial, de derechos y 
condiciones. Sin embargo, las mujeres 
ocupan un lugar central en este fenó-
meno, adquiriendo un protagonismo 
fundamental no sólo como sustento 
económico del hogar sino también 
como principales promotoras de las 
prácticas y costumbres que permiten la 
reproducción de la identidad cultural de 
su comunidad de origen, y como  
impulsoras del asentamiento perma-
nente en el lugar de llegada (Magliano; 
2007). m

Por otro lado,  para comprender las 
dinámicas migratorias de la población 
LGBTIQ+, es necesario identificar las 
condiciones de discriminación y exclu-

sión que viven en la región, así como 
visibilizar la existencia de factores 
estructurales, relacionados con el no 
reconocimiento de sus derechos en las 
legislaciones de los distintos países, que 
generan condiciones de vulnerabilidad 
y pocos mencanismos de protección.
Las personas LGBTIQ+ se enfrentan a 
diversas condiciones de discriminación 
estructurales, ya sea a través de norma-
tivas, leyes y/o reglamentos que desco-
nocen o restringen sus derechos huma-
nos, o bien, sostenida a través de mani-
festaciones culturales como discursos 
de odio que incitan a la violencia. En 
Argentina toda la población LGBTIQ+ 
ha llegado con mayor grado de deterio-
ro ocasionado por la violencia en el 
tránsito del fenòmeno migratorio, 
historias en sus países de origen o de 
tránsito, con mucha esperanza de que 
eso no suceda en Argentina por el 
avance en materia de derechos y la 
recepción jurídica existente. mm m m 

Por último, mencionar que en relación 
al marco normativo existe todavía una 
falta perspectiva de género en las legis-
laciones migratorias que dieran cuenta 
de las problemáticas y las especificida-
des en la migración. En Argentina, 
desde la ley Avellaneda -promulgada 
en el año 1876- en adelante, se ignoró 
la dimensión de género como un 
elemento a considerar en las normati-
vas migratorias vigentes. Fue recién en 
la última ley migratoria sancionada en el 
año 2003, que la problemática de 
género adquirió cierta visibilidad, en 
especial aquellas cuestiones relaciona-

das con la trata de personas con fines 
de explotación laboral y sexual. , m m m

Las dificultades más serias que 
enfrentan cotidianamente las 
personas migrantes en Argentina:
1).   Procedimientos de regularización 
y derecho a migrar: la implementación 
de medidas que han dificultado la regu-
larización migratoria se traducen en el 
cierre de los programas de abordaje 
territorial y de delegaciones y puesta en 
marcha; y que el complejo sistema 
informático de regularización conocido 
como Ra.D.Ex4, que dificulta el acceso a 
las personas migrantes de bajos recur-
sos económicos y tecnológicos. Estas 
nuevas barreras a la regularización 
migratoria contradicen el mandato 
explícito de la Ley 25.871 que establece 
la obligatoriedad del Estado argentino 
en la promoción de vías de regulariza-
ción para las personas migrantes en el 
territorio nacional. En relación al dere-
cho a migrar, es importante destacar la 
implementación de medidas adminis-
trativas discriminatorias para el ingreso 
al territorio dirigidas a personas de 
determinadas nacionalidades, especial-
mente aquellas provenientes de 
Estados no parte del Mercosur. m m m
2). Derechos sociales y políticos: La 
Constitución Nacional y la Ley de 
Migraciones establecen la igualdad de 
derechos entre nacionales y migrantes, 
específicamente, en el acceso a los 
derechos económicos, sociales y cultu-
rales. Sin embargo, frente a la constru- 

_____________________________________  M M M M M 
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cción discursiva de una sobrecarga de 
los sistemas públicos de salud y educa-
ción y a la exigencia del DNI para el 
ejercicio de estos derechos, se ha 
restringido el acceso a ellos, poniendo 
en grave riesgo los principios de no 
regresividad y no discriminación. Otro 
aspecto preocupante, es la exigencia 
desproporcionada de  años de residen-
cia en la Argentina para el acceso a los 
servicios de seguridad social (pensiones 
por vejez, adulto mayor, invalidez, 
madres con más de 7 hijos y asignación 
universal por hijo). Finalmente, la ausen-
cia de canales políticos institucionaliza-
dos para recibir y atender las demandas 
de    las personas migrantes en el país. 

3) Violencia Institucional: El marco 
normativo y práctico de la Alianza Cam-
biemos instaló y profundizó políticas 
discriminatorias, estigmatizantes y 
excluyentes, generando que las perso-
nas migrantes sean sometidas a violen-
cias institucionales por las fuerzas de 
seguridad. Se ha actuado sobre colecti-
vos específicos, como  vendedores 
ambulantes racializados y las personas 
trans y travestis migrantes. La violencia 
institucional desplegada por el Estado 
en los últimos años ha tenido un impac-
to directo en la subsistencia diaria de las 
personas migrantes y en sus expectati-
vas de permanencia en el territorio 
argentino. m

4) Racismo, discrimanación, xenofo-
bia: Argentina, país receptor de migra-
ción desde sus orígenes como 
Estado-Nación, tiene desde entonces 
dos problemas estructurales que han 
afectado sistemáticamente a la pobla-
ción migrante y sus derechos: el racis-
mo, la discriminación y la xenofobia, 

problemas que se han agudizado en los 
últimos años. La discriminación en el 
acceso a derechos sociales, la estigmati-
zación y criminalización en medios de 
comunicación o discursos de funciona-
rios y políticos, la violencia policial e 
institucional, entre muchos otros, están 
entre los principales efectos de la xeno-
fobia contra las personas migrantes y 
refugiadas, que se agrava por un racis-
mo estructural contra pueblos indíge-
nas y afrodescendientes, y más aún 
-desde un enfoque interseccional- por 
cuestiones de género y diversidad 
sexual, clase social, discapacidad, entre 
otros. m

Historia de los Pueblos Indígenas. Contextualización;  l k k kmmmmm-

Los Pueblos Indígenas, a partir de la 
conquista y la colonización, se han visto 
constantemente violentados y margina-
dos de la sociedad al intentar mantener 
sus formas de vida originarias. A nivel 
material podemos decir que están en 
peligro sus sistemas económicos y de 
organización social (por el avance del 
capitalismo), sus producciones agroeco-
lógicas (que tienen que competir con el 
agro negocio y el extractivismo ), sus 
territorios ( ya que la gran mayoría de 
nuestros pueblos tienen la posesión de 
sus tierras pero no un título de propie- 
dad comunitaria indígena), y la crianza 
de la vida y diversidad. A nivel espiri-
tual lo anterior trae profundas conse-
cuencias e impacta de la peor manera 
en las mujeres, debido a que suelen ellas 
quienes transmiten a sus descendientes 
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conquista y la colonización, se han visto 
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dos de la sociedad al intentar mantener 
sus formas de vida originarias. A nivel 
material podemos decir que están en 
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organización social (por el avance del 
capitalismo), sus producciones agroeco-
lógicas (que tienen que competir con el 
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territorios ( ya que la gran mayoría de 
nuestros pueblos tienen la posesión de 
sus tierras pero no un título de propie- 
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tual lo anterior trae profundas conse-
cuencias e impacta de la peor manera 
en las mujeres, debido a que suelen ellas 
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el profundo vínculo que los pueblos 
tienen con la tierra y los elementos que 
la conforman, es decir, se encargan de la 
transmisión cultural. m m m m m m m 

En el mismo sentido, el racismo se mani-
fiesta en diversas formas de discriminación 
a veces perpetradas por el Estado, a través 
de sus agentes, y otras por terceras 
personas en los diferentes espacios de 
poder, ya sea el social, político o econó-
mico. A nivel histórico, Argentina se ha 
caracterizado por ser un país profunda-
mente racista, lo anterior trajo conse-
cuencias en la construcción de las 
relaciones sociales y de poder en contra 
de los pueblos indígenas. El resultado 
es muy claro, sus formas de ser y estar 
en el mundo son identificadas como 
atrasadas y un impedimento para el  

Pienso que es necesario que los pueblos indígenas,
Pienso que es necesario que los pueblos indígenas,

de los que soy una de sus miembros, aporten 
su ciencia y sus conocimientos al desarrollo 

de los humanos.
Rigoberta Menchú

Derechos de las mujeres indígenas y 
personas LGTBIQP+ indígenas.
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desarrollo. m

Cabe destacar que el Relator Especial 
sobre las formas contemporáneas de 
racismo, discriminación racial, xenofo-
bia y formas conexas de intolerancia 
visitó la Argentina en 2016, recorriendo 
varias provincias, y en 2017 presentó su 
informe al respecto en el que dice 
observa con grave preocupación la 
continua invisibilidad de los grupos más 
marginados, especialmente los pueblos 
indígenas. En un párrafo de su informe, 
el Relator Especial de las Naciones 
Unidas comenta lo siguiente: mmm 

              “De hecho, la historia de la discri-
minación y la xenofobia en la Argentina 
se puede encontrar ya en los inicios de la 
existencia del país. La identidad de la 
Argentina se ha construido sobre la 
negación o la subordinación de los 
grupos minoritarios. En el proceso de 
construcción del estado, ha habido una 
tendencia a la homogeneización, sin 
reconocer a ciertos grupos, como los 
pueblos indígenas o los afrodescendien-
tes, lo que se tradujo en la supresión de la 
expresión de sus culturas e idiomas y, en 
última instancia, en su invisibilidad en la 
sociedad. Se consideraba que los pueblos 
indígenas y las personas de ascendencia 
africana estaban en una etapa de ‘evolu-
ción’ muy primitiva, percepción que 
estaba en consonancia con la ideología 
racista de esa época. Se estimaba que 
eran personas ajenas a la aspiración del 
país, de construir un ‘modelo de sociedad 
civilizada europea’” (párr. 6). m mmmm 

En la Argentina, la creación de la nación 
se basó en una visión eurocéntrica que 
glorificaba la idea de la inmigración de 
personas educadas, blancas y europeas,

como figura en la Constitución de 1853. 
Las contribuciones culturales, sociales y 
económicas de las olas de migración 
históricas son innegables, y la idea de 
que la Argentina es la “Europa de Améri-
ca Latina” quedó profundamente arrai-
gada en el ideal del país y persiste en la 
actualidad”. (párr. 7) nnnnnnn n n n

En este contexto nos encontramos 
actualmente. Sin duda, han pasado más 
de dos siglos desde que se se sentaron 
las bases de nuestro país pero los 
Pueblos indígenas argentinos solo 
vieron reconocidos sus derechos a 
partir de la reforma constitucional de 
1994 que a través del artículo 75, inc 17 
consagra los derechos a la posesión y 
propiedad comunitaria, el reconoci-
miento de las personería jurídica de sus 
comunidad, y la participación en la 
gestión de sus recursos naturales, entre 
otros.  m

esfuerzo de estos pueblos, se ha logra-
do paulatinamente el reconocimiento 
de sus derechos particulares, como son 
los derechos colectivos relacionados, 
por ejemplo, con la tierra, territorio y 
recursos. Sin embargo, estos derechos 
no reflejaban la situación y problemáti-
ca de la mujer indígena, es por esa 
razón que se han creado instrumentos 
especiales que permiten conocer y 
recomendar sobre ésta problemática. 
(Arauz, 2015). mmmm m m m m m m 

La CEDAW: m m m m m m m 

La CEDAW es un instrumento para las 
mujeres indígenas por cuanto insta a la 
eliminación de todo tipo de discrimi-
nación: “Subrayando que la eliminación 
del apartheid, de todas las formas de 
racismo, de discriminación racial, 
colonialismo, neocolonialismo, agre-
sión, ocupación y dominación extranje-
ras y de la injerencia en los asuntos 
internos de los Estados es indispensable 
para el disfrute cabal de los derechos 
del hombre y de la mujer” (preambulo). 
m m m m m m m m m m m m m m m 
Aunque en la convención no se habla 
explícitamente de la mujer indígena, si 
hay un apartado dedicado a la mujer 
rural. El art. 14 de la CEDAW consagra 
el deber de los Estados de tener en 
cuenta “los problemas especiales a que 
hace frente la mujer rural y el importan-
te papel que desempeña en la supervi-
vencia económica de su familia, inclui-
do su trabajo en los sectores no mone-
tarios de la economía, y tomarán todas 
las medidas apropiadas para asegurar 
la aplicación de las disposiciones de la 
presente Convención a la mujer en las 
zonas rurales”. Por consiguiente, los 

Los derechos de las 
mujeres indígenas a 
la luz de los Tratados 
Internacionales de 
Protección de 
Derechos Humanos 

En un inicio, las Naciones Unidas 
plantearon los derechos universales, con 
la DUDH, los cuales no contemplaban 
las particularidades de los pueblos 
indígenas; sin embargo,  fruto del 



89

como figura en la Constitución de 1853. 
Las contribuciones culturales, sociales y 
económicas de las olas de migración 
históricas son innegables, y la idea de 
que la Argentina es la “Europa de Améri-
ca Latina” quedó profundamente arrai-
gada en el ideal del país y persiste en la 
actualidad”. (párr. 7) nnnnnnn n n n

En este contexto nos encontramos 
actualmente. Sin duda, han pasado más 
de dos siglos desde que se se sentaron 
las bases de nuestro país pero los 
Pueblos indígenas argentinos solo 
vieron reconocidos sus derechos a 
partir de la reforma constitucional de 
1994 que a través del artículo 75, inc 17 
consagra los derechos a la posesión y 
propiedad comunitaria, el reconoci-
miento de las personería jurídica de sus 
comunidad, y la participación en la 
gestión de sus recursos naturales, entre 
otros.  m

esfuerzo de estos pueblos, se ha logra-
do paulatinamente el reconocimiento 
de sus derechos particulares, como son 
los derechos colectivos relacionados, 
por ejemplo, con la tierra, territorio y 
recursos. Sin embargo, estos derechos 
no reflejaban la situación y problemáti-
ca de la mujer indígena, es por esa 
razón que se han creado instrumentos 
especiales que permiten conocer y 
recomendar sobre ésta problemática. 
(Arauz, 2015). mmmm m m m m m m 

La CEDAW: m m m m m m m 

La CEDAW es un instrumento para las 
mujeres indígenas por cuanto insta a la 
eliminación de todo tipo de discrimi-
nación: “Subrayando que la eliminación 
del apartheid, de todas las formas de 
racismo, de discriminación racial, 
colonialismo, neocolonialismo, agre-
sión, ocupación y dominación extranje-
ras y de la injerencia en los asuntos 
internos de los Estados es indispensable 
para el disfrute cabal de los derechos 
del hombre y de la mujer” (preambulo). 
m m m m m m m m m m m m m m m 
Aunque en la convención no se habla 
explícitamente de la mujer indígena, si 
hay un apartado dedicado a la mujer 
rural. El art. 14 de la CEDAW consagra 
el deber de los Estados de tener en 
cuenta “los problemas especiales a que 
hace frente la mujer rural y el importan-
te papel que desempeña en la supervi-
vencia económica de su familia, inclui-
do su trabajo en los sectores no mone-
tarios de la economía, y tomarán todas 
las medidas apropiadas para asegurar 
la aplicación de las disposiciones de la 
presente Convención a la mujer en las 
zonas rurales”. Por consiguiente, los 

En un inicio, las Naciones Unidas 
plantearon los derechos universales, con 
la DUDH, los cuales no contemplaban 
las particularidades de los pueblos 
indígenas; sin embargo,  fruto del 

Estados tienen la obligación de adop-
tar todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra las 
mujeres rurales a fin de asegurar igual-
dad de condiciones entre hombres y 
mujeres. n
 
Interpretando la Convención, pode-
mos decir que la discriminación que 
sufren las mujeres indígenas está 
basada en cómo unos grupos huma-
nos se consideran a sí mismos superio-
res a otros, a los que ven como inferio-
res en razón del sexo o la raza, el color, 
el linaje u origen nacional o étnico. Esta 
visión, en la que existen personas, 
grupos y pueblos superiores e inferio-
res, es totalmente contraria a lo que 
proclaman los principios fundamenta-
les de los derechos humanos y nues-
tros valores y principios como pueblos 
indígenas; se plasma en prejuicios y 
estereotipos - que son transmitidos 
socialmente por medio de la educa-
ción y los medios de comunicación- 
sobre las mujeres, los pueblos indíge-
nas, las personas que viven en barrios 
populares, entre otros. m m m m m m 
 
La discriminación contra las mujeres 
también toma cuerpo en la legislación, 
por ejemplo se materializa en las parti-
da presupuestaria de la Ley 6.186 “Ley 
Iara” en Jujuy (Ley Provincial de Eme-
gencia de Violencia de Género), donde 
se visualiza un menor presupuesto con 
respecto a otras secretarias y ministe-
rios, que van destinadas a la población 
de mujeres indígenas. Este es un ejem-
plo claro de la invisibilización y discri-
minación de las los organos de los 
estamento de la justicia. m m m m m m  
m  m  m  m 
  



nivel de ingresos, cultura, nivel educa-
cional, edad o religión”. Al igual que la 
CEDAW, esta convención tampoco 
habla de la mujer indígena en particu-
lar. m m m m m m m m m m m m m  m 
m m m m 

Otros instrumentos de DDHH: 
, ,  , , , , , , , , , ,  , , , , , , , , , , , ,  ,

Existen otros Instrumentos Internacio-
nales de Protección de Derechos 
Humanos que sí protegen específica-
mente los derechos de los Pueblos 
Indígenas y que tienen apartados que 
contemplan a la mujer indígenas en su 
especificidad, ellos son: m m m m m m 
m m 

ROConvenio Núm. 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales en países 
independientes. M M

RODeclaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. , , , 

RODeclaración Americana sobre los 
derechos de los pueblos indígenas. M

ROILa Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Cam-
pesinos y de Otras Personas que Traba-
jan en las Zonas Rurales (esta declara-
ción se hace extensiva a los Pueblos 
Indígenas cuando, precisamente, traba-
jan la tierra). M M MM MM

90

Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing – China septiembre 
de 1995: 

La importancia del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del trabajo 
radica en que es el único tratado inter-
nacional que contempla los derechos de 
los Pueblos Indígenas y consagra una 
serie de derechos sobre los cuales se ha 
forjado el derecho indígena. Por ejem-
plo, el derecho a la consulta previa, libre 
e informada es la piedra angular del 
Convenio 169, además el Convenio no 
solo habla de tierras sino que habla de 
“territorio”. Así, la noción de territorio 
involucra los cementerios, las zonas de 
pastoreo, las aguadas, los lugares sagra-
dos, entre otros. (tengamos en cuenta 
este último término ya que más abajo 
veremos el vínculo de las mujeres 
indígenas en con territorio) M M M M M 
M M 

“Los derechos de las mujeres indígenas se 
conciben como valores y principios que 
las mujeres deben ejercer y tener como 
parte de su vida. Estos derechos toman 
en cuenta la cultura, la situación de 
exclusión y discriminación de que las 
mujeres han sido objeto. Los mismos son 
importantes porque nos permiten obser-
var que ellas viven una situación distinta 
al resto de la población, por lo que se 
habla de su especificidad”. M M M M M 
M MMM M M  
(Defensoría de la Mujer Indígena. Dere-
chos Específicos de las Mujeres Indíge-
nas. Guatemala, DEMI, OIT/UNICEF, 
2003.) , , , , , , , M M M M M M M M M M 
M MM M M M M M 
Los tres últimos instrumentos que men-
cionamos no son Tratados Internaciona-
les sino Declaraciones de Derechos. No 
obstante, los derechos reconocidos en 
las mismas constituyen hitos en la cons-
trucción de un consenso internacional 
sobre los Derechos Humanos de los 

En esta Conferencia las mujeres 
indígenas dejaron sentadas las bases 
de sus reivindicaciones en el docu-
mento “La mujer indígena se hace 
cargo de su destino” y tiene las siguien-
tes observaciones: m m m m m  m m m 
m m m m m m m m m m m m m 
•  En la introducción del documento se 
especifica la doble discriminación que 
viven: por ser indígenas y mujeres. m 
m m m m m m m 
•  Se evidencia la situación de desven-
taja de las mujeres en educación, 
empleo, explotación laboral, deterioro 
de la salud. m m m m m m m m m m m 
m m m m m m m m m m  
•  Se menciona la tenencia de la tierra 
como un elemento importante para 
estas poblaciones. m m m m m m  

•  Se reconoce la existencia de barreras 
que dificultan la plena igualdad por ser 
mujeres que pertenecen a poblaciones 
indígenas. k k k k k k k k k k k k k k k k 
k k k k k k k k k 

Convención de Belém do Pará: 
m m m m m m m m m m  m m 
Es un instrumento con el que cuentan 
las mujeres indígenas para la erradica-
ción de la violencia contra la mujer; si 
se considera a la violencia como una 
manifestación de relaciones de poder 
históricamente desiguales entre muje-
res y hombres. En la Convención 
también se reconoce “que la violencia 
contra la mujer trasciende todos los 
sectores de la sociedad independiente-
mente de su clase, raza o grupo étnico, 
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nivel de ingresos, cultura, nivel educa-
cional, edad o religión”. Al igual que la 
CEDAW, esta convención tampoco 
habla de la mujer indígena en particu-
lar. m m m m m m m m m m m m m  m 
m m m m 

Otros instrumentos de DDHH: 
, ,  , , , , , , , , , ,  , , , , , , , , , , , ,  ,

Existen otros Instrumentos Internacio-
nales de Protección de Derechos 
Humanos que sí protegen específica-
mente los derechos de los Pueblos 
Indígenas y que tienen apartados que 
contemplan a la mujer indígenas en su 
especificidad, ellos son: m m m m m m 
m m 

ROConvenio Núm. 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales en países 
independientes. M M

RODeclaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. , , , 

RODeclaración Americana sobre los 
derechos de los pueblos indígenas. M

ROILa Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Cam-
pesinos y de Otras Personas que Traba-
jan en las Zonas Rurales (esta declara-
ción se hace extensiva a los Pueblos 
Indígenas cuando, precisamente, traba-
jan la tierra). M M MM MM
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La importancia del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del trabajo 
radica en que es el único tratado inter-
nacional que contempla los derechos de 
los Pueblos Indígenas y consagra una 
serie de derechos sobre los cuales se ha 
forjado el derecho indígena. Por ejem-
plo, el derecho a la consulta previa, libre 
e informada es la piedra angular del 
Convenio 169, además el Convenio no 
solo habla de tierras sino que habla de 
“territorio”. Así, la noción de territorio 
involucra los cementerios, las zonas de 
pastoreo, las aguadas, los lugares sagra-
dos, entre otros. (tengamos en cuenta 
este último término ya que más abajo 
veremos el vínculo de las mujeres 
indígenas en con territorio) M M M M M 
M M 

“Los derechos de las mujeres indígenas se 
conciben como valores y principios que 
las mujeres deben ejercer y tener como 
parte de su vida. Estos derechos toman 
en cuenta la cultura, la situación de 
exclusión y discriminación de que las 
mujeres han sido objeto. Los mismos son 
importantes porque nos permiten obser-
var que ellas viven una situación distinta 
al resto de la población, por lo que se 
habla de su especificidad”. M M M M M 
M MMM M M  
(Defensoría de la Mujer Indígena. Dere-
chos Específicos de las Mujeres Indíge-
nas. Guatemala, DEMI, OIT/UNICEF, 
2003.) , , , , , , , M M M M M M M M M M 
M MM M M M M M 
Los tres últimos instrumentos que men-
cionamos no son Tratados Internaciona-
les sino Declaraciones de Derechos. No 
obstante, los derechos reconocidos en 
las mismas constituyen hitos en la cons-
trucción de un consenso internacional 
sobre los Derechos Humanos de los 

Pueblos Indígenas. Estos derechos 
sirven como una garantía mínima de 
protección para garantizar el bienestar, 
la supervivencia y la dignidad de los 
pueblos que históricamente han sido 
marginados y discriminados. M M M M 
M M M M M M M M M   

Mujeres  indígenas y/o campesi-
nas en los conflictos territoriales  
M

Los conflictos territoriales se ven multi-
plicados a causa de la expansión de las 
actividades extractivas, los agronego-
cios y los negocios inmobiliarios, que 
avanzan vulnerando los derechos colec-
tivos, civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales de las comunidades 
indígenas y campesinas que defienden 
el territorio, los recursos naturales y 
recursos culturales.  M 

A esta situación hay que sumarle el 
hecho que el Estado, quien está encar-
gado de garantizar los derechos 
anteriormente mencionados, no cumple 
con los mandatos constitucionales y 
convencionales establecidos en los 
Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos dictando leyes que no 
responden las necesidades reales de las 
comunidades indígenas y que una vez 
dictadas tampoco se cumplen o demo-
ran su efectiva aplicación. En esa misma 
línea, los tribunales civiles y penales 
suelen incumplir la Ley N° 26.160 que  
declara la emergencia en materia de 
posesión y propiedad de las tierras que 
tradicional-mente ocupan las comuni-
dades indígenas originarias del país, 
cuya personería  jurídica haya sido 
inscripta en el Registro Nacional de 
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de transgénicos, la producción de 
alimentos desde la agroecología tanto 
en el ámbito rural como urbano, es 
también parte de las reivindicaciones de 
los feminismos comunitarios, campesi-
nos y populares. La defensa de los 
territorios mediante una profunda 
crítica a los modelos de desarrollo 
sostenidos desde el proyecto moderni-
zador colonial, proponiendo y procu-
rando alternativas desde la autonomía, 
la gestión comunitaria del agua, desde 
las economías territoriales, locales y 
solidarias es parte del accionar diario de 
las mujeres indígenas y/o campesinas. 
m m m m  m mm m m m m m m m m m 
mmm m m m m 

Colonialidad de género. 
Personas LGBTIPQ+ indígenas
m m m m 
 
Como vimos en módulo 1 la descoloni-
zación como concepto amplio se refiere 
a procesos de independencia de 
pueblos y territorios que habían sido 
sometidos a la dominación colonial 
político, económica, social y cultural. La 
descolonización para Ochy Curiel se 
trata de una posición política que 
atraviesa el pensamiento y acción indivi-
dual y colectiva, nuestros cuerpos, nues-
tras sexualidades, nuestras formas de 
actuar y de ser en el mundo; se trata de 
un cuestionamiento del sujeto único, el 
eurocentrismo, el occidentalismo. m 

En este sentido María Lugones (2008) 
plantea que no se puede ignorar la 
interseccionalidad de raza/clase/sexua-
lidad/género, marcando que existe una 
comprension partriarcal y heterosexual 
de las disputas por el control del sexo y 
sus recursos y producto, es decir que el 

Comunidades Indígenas u organismo 
provincial competente o aquéllas 
preexistentes. M M M M M M 

Resta decir que al momento de escribir 
esta cartilla nos encontramos en víspe-
ras del vencimiento de la ley y con un 
panorama poco alentador. Muchos 
Pueblos Indígenas de todo el país 
marcharon hacia Buenos Aires a exigir al 
Congreso de la Nación que se prorro-
gue la ley y en medio de la vigilia el 
Presidente de la Nación emitió el decre-
to 805/2021. Este decreto de necesidad 
y urgencia (DNU) prorroga los plazos 
establecidos en la ley N° 26.160 hasta el 
23 de noviembre de 2025 y suspende la 
ejecución de sentencias, actos procesa-
les o administrativos cuyo objeto sea el 
desalojo o desocupación de las tierras 
de las comunidades. La sensación que 
ha dejado este decreto es ambivalente, 
por un lado la ley ha quedado oficial-
mente prorrogada, pero por otro no fue 
el Congreso quien lo hizo y el fantasma 
de la constitucionalidad de los DNU ya 
se hizo presente.  M M M M M MM M

A pesar de todo, son las mujeres indíge-
nas y/ o campesinas las que se posicio-
nan al frente de la defensa del territorio 
y protección de los recursos naturales y 
culturales poniendo en evidencia, desde 
sus saberes ancestrales y desde su 
cosmovisión, los perjuicios de continuar 
sosteniendo un sistema que arrasa con 
todo lo que encuentra. m m m m m m  

En este marco sufren amenazas, hosti-
gamiento, acoso judicial, vigilancia 
ilegal, chantaje y agresiones sexuales a 
ello se suman las barreras a las que se 
enfrentan por vivir en la ruralidad, por 
pertenecer a comunidades campesinas,

indígenas, afrodescendientes y, 
además, por ser mujeres o por tener 
orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas. m m m m m m m  m m

Y como si ello no fuera poco libran una 
lucha dentro de sus comunidades para 
defender su derecho a expresarse 
dentro de sus propias organizaciones y 
familias, dado que no son reconocidas 
dentro de sus propias organizaciones y 
familias, como tampoco no reciben el 
mismo apoyo que sus hermanos cis, 
porque a menudo sus comunidades 
están dominadas por una cultura 
machista patriarcal. m m m mm m m

Es por ello que hoy las luchas por la 
soberanía alimentaria, las semillas libres 

           *Fotografía de la delegada del Movimiento 
Nacional Campesino Indígena de Jujuy frente al 

Congreso exigiendo la prorroga de la ley N° 26.160 

 Estas reflexiones también han sido vertidas en el modulo 3 de ANDHES CALC feminista y disidente, 2021.  mm m m m m m m m  m  m m m m m

 Esta cartilla se elaboró en forma paralela al modulo 3 de ANDHES CALC feminista y disidente, 2021. Este título lleva aportes de dicha cartilla y nuevos aportes propios de la coyuntura. 



93

de transgénicos, la producción de 
alimentos desde la agroecología tanto 
en el ámbito rural como urbano, es 
también parte de las reivindicaciones de 
los feminismos comunitarios, campesi-
nos y populares. La defensa de los 
territorios mediante una profunda 
crítica a los modelos de desarrollo 
sostenidos desde el proyecto moderni-
zador colonial, proponiendo y procu-
rando alternativas desde la autonomía, 
la gestión comunitaria del agua, desde 
las economías territoriales, locales y 
solidarias es parte del accionar diario de 
las mujeres indígenas y/o campesinas. 
m m m m  m mm m m m m m m m m m 
mmm m m m m 

Colonialidad de género. 
Personas LGBTIPQ+ indígenas
m m m m 
 
Como vimos en módulo 1 la descoloni-
zación como concepto amplio se refiere 
a procesos de independencia de 
pueblos y territorios que habían sido 
sometidos a la dominación colonial 
político, económica, social y cultural. La 
descolonización para Ochy Curiel se 
trata de una posición política que 
atraviesa el pensamiento y acción indivi-
dual y colectiva, nuestros cuerpos, nues-
tras sexualidades, nuestras formas de 
actuar y de ser en el mundo; se trata de 
un cuestionamiento del sujeto único, el 
eurocentrismo, el occidentalismo. m 

En este sentido María Lugones (2008) 
plantea que no se puede ignorar la 
interseccionalidad de raza/clase/sexua-
lidad/género, marcando que existe una 
comprension partriarcal y heterosexual 
de las disputas por el control del sexo y 
sus recursos y producto, es decir que el 

indígenas, afrodescendientes y, 
además, por ser mujeres o por tener 
orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas. m m m m m m m  m m

Y como si ello no fuera poco libran una 
lucha dentro de sus comunidades para 
defender su derecho a expresarse 
dentro de sus propias organizaciones y 
familias, dado que no son reconocidas 
dentro de sus propias organizaciones y 
familias, como tampoco no reciben el 
mismo apoyo que sus hermanos cis, 
porque a menudo sus comunidades 
están dominadas por una cultura 
machista patriarcal. m m m mm m m

Es por ello que hoy las luchas por la 
soberanía alimentaria, las semillas libres 

           *Fotografía de la delegada del Movimiento 
Nacional Campesino Indígena de Jujuy frente al 

Congreso exigiendo la prorroga de la ley N° 26.160 

caracter herterosexual y patriarcal de las 
relaciones sociales puede percibirse 
como opresivo. Esta comprensión 
heteropatriarcal genera la aceptación 
del significado hegemónico del género: 
binarismo biológico, el heterosexualis-
mo, el patriarcado , son características 
de lo que Lugones llama el lado claro/vi-
sible de la organización/moderna de 
género. m m m m m m m m m m m m 
m m m m m m m m m m m m m m m m 
Por lo que entendiendo estas “marcas 
profundas” de sujeción y dominación, es 
que podemos analizar y comprender las 
formas de opresión doblemente estruc-
turales hacia las personas indígenas 
LGTBIQP+. m m m m m m m m mm m 
m m m m m m mmm m
Podemos sumar a esta dimensión por 
un lado la invisibilidad de las disidencias 
indígenas, que implica poner en tensión 
y al descubierto un campo de estudio 
marcado de visiones hetero- cis-patriar-
cales; como por otro lado, es necesario 
identificar las condiciones de discrimia-
ción y exclusión en la región latinoame-
ricana, relacionadas con el no recono-
cieminto de sus derechos en legislacio-
nes en algunos países, generando 
condiciones de mayor vulnerabilidad y 
menores mecanismos de protección. m 
m mm mm  m
En esta línea, los feminismos comunita-
rios vienen abriéndose camino como 
propuestas que surgen desde las muje-
res indígenas para descolonizar el 
pensamiento y como una alternativa al 
feminismo “occidental” que no tiene en 
cuenta las particularidades de nuestra 
tierra. m m m m mm m m mm m m m m 
m m m m m m m m m m m m m m m  
Quizás uno de los aportes más impor-
tantes de los feminismos comunitarios 
sea el marcar que existió y aún existe un 
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Patriarcado Originario Ancestral. Los 
feminismos comunitarios plantean que 
el patriarcado no empezó en 1492, con 
la conquista de nuestro continente, 
sino que ya existía un patriarcado origi-
nario y ancestral. La diferencia es que al 
patriarcado ya existente se le suma el 
nuevo tipo de patriarcado traído con la 
colonia. Así, Adriana Guzman Arroyo 
(Feminista Comunitaria Antipatriarcal 
de Bolivia) postula que hay un entron-
que patriarcal que oprime a las mujeres, 
la humanidad y la naturaleza. Ante esta 
realidad, el feminismo comunitario 
boliviano se constituye como un “femi-
nismo que plantea la comunidad como 
forma de vida de la humanidad como 
parte de la naturaleza, la comunidad 
como autoorganización y autodetermi-
nación” (Guzman Arroyo, 2019, pag. 
12).  m m mm mm m m m m m m m m 
m m  m m m m m 
La comunidad, además, involucra una 
ruptura epistémica con los feminismos 
europeos/ occidentales. La comunidad 
es proyecto político y forma de vida en 
nuestro Abya Yala. Abya Yala es el 
término con que el Pueblo Cuna deno-
minaba al continente Americano y 
significa “tierra en plena madurez”, es 
por ello que los feminismos comunita-
rios prefieren hablar de Abya Yala y no 
de América, siguiendo la idea de 
recuperar nuestras lenguas ancestrales 
descolonizando nuestro propio pensa-
miento. n n n n n n n nm m m m m m 

En el mismo sentido, Lorena Cabnal 
(Feminista Comunitaria maya-xinka de 
Guatemala), nos invita a la reflexión: m 
m m m m mm mm  m mm  
                  “Plantear y repensar lo milena-
rio y la sacralidad fundante en los 
pueblos indígenas, ha sido parte de la 

En el módulo anterior hemos abordado 
brevemente la violencia física, psicoló-
gica, sexual, económica y patrimonial, 
simbólica y la política. En el caso de las 
mujeres indígenas, se agrega otro tipo 
de violencia que implica un daño a la 
identidad colectiva. Así, la Violencia 
espiritual “se manifiesta cuando actos de 
violencia o de discriminación contra 
mujeres indígenas se perciben no sólo 
como un ataque individual contra ellas, 
sino como un daño a la identidad colecti-
va y cultural de las comunidades a las 
que pertenecen” (CIDH, 2017). mm m m 

Existe una Red de Sanadoras Ancestra-
les del Feminismo Comunitario, Tzk’at 
en lengua maya quiché, nacido en 
Guatemala en 2015. Estas mujeres 

3.2. 
La defensa de Derechos a través del 
acceso a la Justicia. Conceptualización, 
principales problemáticas y obstácu-
los, el conocimiento del derecho y la 
resolución de conflictos. Ruta crítica 
de la mujer en situación de violencia. 
Ciclo de la Violencia. m m mm mm m 

llave de entrada para que las mujeres 
indígenas asumidas en plena conciencia 
como feministas comunitarias, pudiéra-
mos llegar a trastocar la ancestralidad, 
lo antiguo, lo que siempre ha sido 
inamovible, preguntarnos mucho, 
mucho ¿por qué es sagrado?, ¿por qué 
debes manifestar profundo respeto sin 
cuestionar?, ¿ha sido desde los tiempos 
de los tiempos, así?” (Lorena Carnal, 
2010, pag. 13). 

De este modo, el feminismo comunita-
rio nos invita no solo a descolonizar 
nuestros pensamientos sino a ir más 
allá y cuestionar incluso la cultura 
ancestral desde un camino personal 
que nos lleve a la pregunta. ,m m m m 
m m m m m m m m m m m m m m m 

Finalmente, hemos aprendido de estos 
feminismos que “el patriarcado es el 
sistema de todas las opresiones, todas 
las explotaciones, todas las violencias, y 
discriminaciones que vive toda la huma-
nidad (mujeres, hombres y personas 
intersexuales) y la naturaleza, como un 
sistema históricamente construido sobre 
el cuerpo sexuado de las mujeres”. 
(Adriana Guzmán, 2014). En este senti-
do, para las feministas comunitarias, la 
violencia patriarcal es sufrida por muje-
res, hombres y personas de la diversi-
dad por igual pero se ha construido 
históricamente sobre los cuerpos de las 
mujeres. De allí radica la importancia de 
defender el cuerpo de la mujer como 
primer territorio. m m m mm m m  m m 
m m m m m m  

sexual, económica y patrimonial, 
simbólica y la política.
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La Violencia Espiritual
En el módulo anterior hemos abordado 
brevemente la violencia física, psicoló-
gica, sexual, económica y patrimonial, 
simbólica y la política. En el caso de las 
mujeres indígenas, se agrega otro tipo 
de violencia que implica un daño a la 
identidad colectiva. Así, la Violencia 
espiritual “se manifiesta cuando actos de 
violencia o de discriminación contra 
mujeres indígenas se perciben no sólo 
como un ataque individual contra ellas, 
sino como un daño a la identidad colecti-
va y cultural de las comunidades a las 
que pertenecen” (CIDH, 2017). mm m m 

Existe una Red de Sanadoras Ancestra-
les del Feminismo Comunitario, Tzk’at 
en lengua maya quiché, nacido en 
Guatemala en 2015. Estas mujeres 

3.2. 
La defensa de Derechos a través del 
acceso a la Justicia. Conceptualización, 
principales problemáticas y obstácu-
los, el conocimiento del derecho y la 
resolución de conflictos. Ruta crítica 
de la mujer en situación de violencia. 
Ciclo de la Violencia. m m mm mm m 

llave de entrada para que las mujeres 
indígenas asumidas en plena conciencia 
como feministas comunitarias, pudiéra-
mos llegar a trastocar la ancestralidad, 
lo antiguo, lo que siempre ha sido 
inamovible, preguntarnos mucho, 
mucho ¿por qué es sagrado?, ¿por qué 
debes manifestar profundo respeto sin 
cuestionar?, ¿ha sido desde los tiempos 
de los tiempos, así?” (Lorena Carnal, 
2010, pag. 13). 

De este modo, el feminismo comunita-
rio nos invita no solo a descolonizar 
nuestros pensamientos sino a ir más 
allá y cuestionar incluso la cultura 
ancestral desde un camino personal 
que nos lleve a la pregunta. ,m m m m 
m m m m m m m m m m m m m m m 

Finalmente, hemos aprendido de estos 
feminismos que “el patriarcado es el 
sistema de todas las opresiones, todas 
las explotaciones, todas las violencias, y 
discriminaciones que vive toda la huma-
nidad (mujeres, hombres y personas 
intersexuales) y la naturaleza, como un 
sistema históricamente construido sobre 
el cuerpo sexuado de las mujeres”. 
(Adriana Guzmán, 2014). En este senti-
do, para las feministas comunitarias, la 
violencia patriarcal es sufrida por muje-
res, hombres y personas de la diversi-
dad por igual pero se ha construido 
históricamente sobre los cuerpos de las 
mujeres. De allí radica la importancia de 
defender el cuerpo de la mujer como 
primer territorio. m m m mm m m  m m 
m m m m m m  

sexual, económica y patrimonial, 
simbólica y la política.

mayas, que se autodenominan feminis-
tas comunitarias, participan en los 
procesos de recuperación emocional y 
espiritual de las mujeres indígenas que 
defienden territorios ancestrales frente 
las problemáticas de criminalización y 
judicialización y luchan por la vida en 
sus comunidades, para colaborar en la 
recuperación emocional, física y espiri-
tual de las mujeres indígenas defenso-
ras de la vida en las comunidades, 
quienes actualmente sufren los efectos 
de múltiples opresiones sobre su 
cuerpo. El objetivo es sanarse como un 
acto de reivindicación personal y políti-
co y para enriquecer el tejido de la red 
de la vida. m m m m m m m m m m m
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Para continuar, y en base al análisis, 
profundización y comprensión de las 
problemáticas y abordaje de los dere-
chos de las mujeres y disidencias 
migrantes, campesinas e indígenas y los 
derechos de las disidencias sexuales; 
desde un enfoque interseccionalidad; 
retomamos la necesidad de pensar esta 
última, desde su metodología y praxis 
política; y así comprender los sesgos 

Previo a abordar la defensa de dere-
chos, debe entenderse de que habla-
mos cuando nos referimos a acceso a la 
justicia. m  
               El acceso a la justicia es la 
relación de un grupo determinado con 
las instituciones estatales que resuelven 
conflictos, y las condiciones estructura-
les que deben darse para acceder a ella. 
Así, el acceso a la justicia no se refiere a 
mero acceso a los tribunales estatales, 
sino que lo concebimos como el dere-
cho de las personas, sin distinción de 
sexo, raza, identidad sexual, ideología 
política o creencias religiosas, a obtener 
una respuesta satisfactoria a sus necesi-
dades jurídicas. (Lovatón Palacios, 2007). 
m 
Así el derecho de acceso a la justicia se 
configura como una garantía de que los 
sistemas estatales, sean verdaderas 
herramientas de defensa de derechos. 

El acceso a la justicia como garantía es 
reconocida en diversos instrumentos 
internacionales como ser, la Conven- 

ción Americana sobre Derechos Huma-
nos (CADH) en los artículos 8 y 25, en el 
artículo XVIII de la Declaración America-
na de Derechos y Deberes del Hombre, 
e incluso se hizo referencias en otras 
sentencias y Opiniones Consultivas de 
la CIDH en relación a las obligaciones 
del Estados sobre la efectividad del 
derecho de acceso a la justicia. m m m 

La convención de Belém do Pará, si bien 
no hace referencia directamente al 
acceso a la justicia como tal, si refiere a 
la obligación de los Estados firmantes 
de establecer procedimientos legales, 
justos y eficaces, que incluyan medidas 
de protección, juicio oportuno para las 
mujeres que hayan pasado situaciones 
de violencia. m m mmm m  m m  m  m

Es decir, que el acceso a la justicia como 
toda garantía, supone la obligación del 
Estado de crear las condiciones jurídicas 
y materiales para la obtención de la 
igualdad (Birgin, 2012). m mm m m m m 

La Defensa de Derechos a través del acceso a la Justicia: 
Conceptualización, principales problemáticas y obstáculos

Sin embargo, observamos que existen 
factores que limitan su real acceso, 
traducidos en obstáculos que pueden 
ser procesales (vinculados a las institu-
ciones públicas); materiales (condicio-
nes sociales, económicas, culturales, etc. 
del grupo); y/o de orden simbólico 
(prácticas sociales que naturalizan la 
desigualdad y la discriminación). mm m 

En lo siguiente se relatan datos concre-
tos de estos tres tipos de obstáculos en 
el país. Particularmente, nos ocupan 

En Argentina, las mujeres se encuentran 
en una grave situación de vulneración y 
marginalidad respecto a las políticas del 
Estado. m m mmm m m mm m m m m 
m m m m m 
Existe una falta notable en la articula-
ción entre los poderes judicial, legislati-
vo y ejecutivo para el diseño de políticas 
de protección; sus agentes carecen de 
capacitaciones en perspectiva de 
género y persiste una gran resistencia a 
la incorporación de las normativas 
nacionales que remiten a tratados inter-
nacionales de Derechos Humanos. 
(Belém do Pará, CEDAW). m m  m m m 
m m m m m m m m m m m m m m m m 
En el análisis debe comprenderse que la 
imposibilidad del ejercicio democrático 
se agrava cuando sumamos la jerarqui-
zación por razones de género, por lo 
tanto el acceso a la justicia pasa por 
reconocer que la violencia y la discrimi-
nación contra las mujeres no son un 

que se evidencian cuando en la práctica 
jurídica no existe un abordaje intersec-
cional, materializándose en obstáculos 
de acceso a la justicia. En efecto, pode-
mos decir, que existen muchos obstá-
culos al acceso a la justicia, algunos de 
los cuales son perpetrados por el 
propio sistema judicial cuando no toma 
en cuenta las particularidades de la 
población.  M M M M M M M M M M M 
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imposibilidad del ejercicio democrático 
se agrava cuando sumamos la jerarqui-
zación por razones de género, por lo 
tanto el acceso a la justicia pasa por 
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que se evidencian cuando en la práctica 
jurídica no existe un abordaje intersec-
cional, materializándose en obstáculos 
de acceso a la justicia. En efecto, pode-
mos decir, que existen muchos obstá-
culos al acceso a la justicia, algunos de 
los cuales son perpetrados por el 
propio sistema judicial cuando no toma 
en cuenta las particularidades de la 
población.  M M M M M M M M M M M 

fenómeno aislado, sino producto de 
una violencia estructural que impregna 
todo el tejido social, sea en tiempo de 
paz, de guerra o en situaciones irregula-
res (Arroyo Vargas, 2012). m m m m m 
m m m m m m m m m m m m m m m m 
Aún más gravosa es la situación en la 
medida que agregamos capas de vulne-
rabilidad, como el hecho de tener 
familiares a cargo, sufrir violencia 
económica (trabajo informal), vivir en 
situación de pobreza, no estar inserta en 
el mercado laboral, vivir en zonas aleja-
das, entre otras. m m m m m m m m m 
m m m m m m m m m m m m m m m m  
Además en América Latina se suman 
destacadamente problemas como el de 
la discriminación étnica y cultural que 
afecta a los Pueblos Indígenas, “al 
desconocer y desconfiar éstos del 
sistema de justicia y, éste, de las cultu-
ras, las lenguas, los razonamiento y 
formas de solución de controversias, 
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ción Americana sobre Derechos Huma-
nos (CADH) en los artículos 8 y 25, en el 
artículo XVIII de la Declaración America-
na de Derechos y Deberes del Hombre, 
e incluso se hizo referencias en otras 
sentencias y Opiniones Consultivas de 
la CIDH en relación a las obligaciones 
del Estados sobre la efectividad del 
derecho de acceso a la justicia. m m m 

La convención de Belém do Pará, si bien 
no hace referencia directamente al 
acceso a la justicia como tal, si refiere a 
la obligación de los Estados firmantes 
de establecer procedimientos legales, 
justos y eficaces, que incluyan medidas 
de protección, juicio oportuno para las 
mujeres que hayan pasado situaciones 
de violencia. m m mmm m  m m  m  m

Es decir, que el acceso a la justicia como 
toda garantía, supone la obligación del 
Estado de crear las condiciones jurídicas 
y materiales para la obtención de la 
igualdad (Birgin, 2012). m mm m m m m 

que incluso no se respeta el nombre de 
pila de la víctima según su género auto-
percibido como establece la ley de 
identidad de género.  M M M M M M M 
M M M M MM M M
Sumado a esto, el hecho de no calificar 
correctamente estos casos, se traduce 
en la falta de estadísticas reales, la falta 
de políticas públicas tendientes a salva-
guardar esa realidad, y todo ello coad-
yuva a la falta de comprensión de que la 
violencia por razones de género es de 
carácter estructural, de responsabilidad 
social y estatal. M M M M M M M M M 
M 
En síntesis, lo que la justicia no nombra 
configura un gran obstáculo en el 
acceso a la justicia, porque lo que no se 
nombra, no existe, no se registra, es 
invisibilizado y difícilmente sea cuestio-
nado. M M M M M M  M M M M M M M 
M M M M M M M M M M 
Esta cuestión estructural, se acentúa 
cuando hablamos de la migración: al 
iniciar el proceso migratorio la mujer 
atraviesa por múltiples escenarios desde 
su origen, tránsito, destino y el retorno; 
en lo que refiere a la salida de su país de 
origen primero porque si migran solas 
están sujetas a una mayor sanción social 
por parte de sus familias y comunida-
des, donde son consideradas malas 
madres y malas hijas que abandonan a 
sus familias, incluso haciéndolas respon-
sables de cualquier dificultad que surja 
en el grupo familiar; como así también si 
se queda en su país de origen debiendo 
soportar sobrecarga laboral.  M M M M 
M M M M M M M M M M M M M M M 
Se destaca que hay estudios que 
plantean que es la etapa de transito es la 
que más riesgos implica para la vida y la 
seguridad de las personas migrantes, 
especialmente para las mujeres, 

conflictos y las sanciones que imparten 
en la justicia indígena”, hablamos 
entonces de barreras culturales y 
lingüísticas. M M M M M M Mm m m m 

En estos casos se puede analizar las tres 
dimensiones de acceso a la justicia y sus 
respectivos obstáculos: M M M M M M 
M M M MM M M  M M M M M M
ROC1) Por un lado el sentido simbóli-
co se refiere a las concepciones históri-
co culturales que se vinculan con el aun 
persistente proceso de colonización y 
colonialidad que nos atraviesa (Lugones 
2008) , esto se materializa por ejemplo 
en la negación de la identidad indígena, 
la concepción cultural del buen salvaje, 
lo cual genera una desconfianza por 
parte de las mujeres en el sistema de 
justicia.  M  M M M M M M M M M M M 
M M M 
ROC2) El acceso en sentido material 
está vinculado con las condiciones 
socio estructurales tales como las 

económicas,  costos de acceso a los 
servicios jurídicos, pocas oportunidades 
para acceder al mercado laboral, a los 
servicios de salud y educación, acceso 
limitado a programas y servicios socia-
les, tasas elevadas de analfabetismo, 
escasa participación en el proceso 
político y marginación social; 

ROC3) En su dimensión formal o legal 
en el acceso a la justicia, las mujeres 
indígenas suelen encontrarse con otros 
obstáculos cuando se encuentra dentro 
del sistema de justicia donde el Estado 
debe garantizar el acceso a derechos 
como ser: proveer de intérpretes y 
traductores de manera gratuita cada 
vez que sean requeridas, contar a lo 
largo del proceso judicial con un cuerpo 

multidisciplinario de profesionales y 
personal capacitado que adopte  un 
enfoque intercultural e interseccional, 
que respete la identidad cultural y 
étnica, el idioma y las características 
particulares de las mujeres indígenas.

Hemos de destacar que más allá de las 
leyes en protección a los pueblos 
indígenas es preciso incorporar un 
enfoque holístico en todas las leyes y 
políticas públicas que afectan a las 
mujeres y niñas indígenas para abordar 
las formas múltiples e interconectadas 
de discriminación que ellas enfrentan; 
incorporar no sólo una perspectiva de 
género sino también intercultural e 
interseccional, con el fin de prevenir, 
investigar, enjuiciar y sancionar todas 
las formas de violencia contra las muje-
res indígenas; erradicar la discrimina-
ción institucional y promover la partici-
pación activa de las mujeres indígenas 
en los procesos de construcción de 
normas que involucren sus derechos. M 
M M M M MMM M M M M 
Es por ello que creemos en la importan-
cia de presentar aquellas barreras de 
carácter institucional, en las cuales la 
responsabilidad del Estado se puede 
establecer de forma más directa, ya que 
responden a falencias de las propias 
instituciones públicas.  Así podemos 
nombrar como ejemplo concreto la 
resistencia de la justicia se impone al 
momento de aplicar tipologías penales 
invisibilizando crímenes que siguen 
siendo caratulados como homicidios 
simples o calificados. Omitiendo que en 
realidad, se está en presencia de los 
conocidos como crímenes de odio; en 
la provincia notamos particularmente 
ésta situación cuando se vulnera a 
miembros del colectivo trans, en los 
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M M M M MMM M M M M 
Es por ello que creemos en la importan-
cia de presentar aquellas barreras de 
carácter institucional, en las cuales la 
responsabilidad del Estado se puede 
establecer de forma más directa, ya que 
responden a falencias de las propias 
instituciones públicas.  Así podemos 
nombrar como ejemplo concreto la 
resistencia de la justicia se impone al 
momento de aplicar tipologías penales 
invisibilizando crímenes que siguen 
siendo caratulados como homicidios 
simples o calificados. Omitiendo que en 
realidad, se está en presencia de los 
conocidos como crímenes de odio; en 
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ésta situación cuando se vulnera a 
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que recurren en ocasiones al uso de 
documentos falsos, y se exponen a 
riesgos como ser la violencia sexual y la 
trata de personas. M M M M M M M M 
M M M M M M 
También podemos hablar de barreras u 
obstáculos del tipo económico, siendo 
que el costo que entrañan los procesos 
para personas que viven en pobreza o 
pobreza extrema y la ausencia o déficit 
en muchos países de defensores públi-
cos o asistencia legal gratuita . Este es 
un obstáculo que en general se presen-
ta conjuntamente con otros obstáculos. 
M 
Nótese que los mencionados no son los 
únicos obstáculos; sin embargo, consti-
tuyen los más palpables y los que princi-
palmente contribuyen a generar situa-
ciones de sistemática vulneración y 
exclusión de ciertos sectores de la 
población en relación al derecho de 
acceso a la justicia. M M MM M M M M  
M M M M M MM M M M M M M M M 
En conclusión, son diversas las dificulta-
des a la hora de hablar de acceso a la 
justicia, entendido como la posibilidad 
de usar el sistema estatal para defender 
derechos sociales y personales, además 
es un largo procedimiento el que impli-
ca afrontar conflictos de género. Esta 
diversidad no se presenta de manera 
aislada, sino que son cuestiones que 
invaden a la sociedad en general, y que 
confluyen unas a otras, es por ello que 
todo este análisis debe hacerse enten-
diendo la interseccionalidad desarrolla-
da en el punto 3.1 m m mm mm 



100

Continuando el análisis y recorrido 
propuesto en esta cartilla, y entendien-
do lo anteriormente planteado, pode-
mos decir que el acceso a la justicia es 
un derecho que se configura como una 
garantía de que los sistemas estatales, 
sean verdaderas herramientas de 
defensa de derechos. En base a esto, 
entendemos el acceso adecuado a la 
justicia y una respuesta judicial efectiva 
implican la obligación de hacer accesi-
bles recursos judiciales sencillos, 
rápidos, idóneos e imparciales de 
manera no discriminatoria (CIDH, 2007: 
3), y requieren una actuación intensa 
para vencer, eliminar o mitigar los 
obstáculos existentes (Reglas de Brasi-
lia, 2008). M M M M M M M M M M M 
M M M M M M M M M
Es por ello que proponemos indagar en 
una herramienta de análisis y compren-
sión de los recorridos, procesos y accio-
nes que llevan a cabo las mujeres y 
disidencias al decidir romper el silencio 
ante una situación de violencia de 
género, como así  también las respues-
tas encontradas en su búsqueda de 
soluciones por parte de los dispositivos 
estatales involucrados. Teniendo como 
referencia las obligaciones asumidas 
por parte del Estado, permitiendo 
reflexionar sobre cómo se traducen en 
lo concreto los compromisos del Estado 
y sobre el cumplimiento, o no de los 
mismos. , M M 

Si analizamos la Ruta Crítica en tanto 
proceso complejo,dinámico e interacti-
vo; observamos que está constituido por 
múltiples factores que impulsan o 
inhiben las acciones de las mujeres y 
disidencias afectadas, como así también 
influye en las respuestas encontradas en 
las búsqueda de soluciones, las cuales 
determinan en la ruta. Esta toma de 
decisiones de las mujeres y personas 
LGTBIQP+ en situación de violencia,  
está influenciada por la información, el 
conocimiento, sus percepciones y 
actitudes, por los recursos disponibles, 
por la experiencia anterior, por la valori-
zación de la situación y los apoyos u 
obstáculos que encuentran en el camino 
m mM M MM M M 

La Ruta crítica de la mujer en situación de violencia
El ciclo de la violencia

La Ruta Crítica
Es un problema complejo y que requie-
re para su solución políticas y acciones 
coordinadas e intrasectoriales con la 
participación del Estado y de la socie-
dad civil. M M M M M 

La Ruta Crítica nos abre una puerta y 
nos lleva por los caminos que toman las 
mujeres para salir de su situación de 
violencia. La Ruta empieza con la 
decisión y determinación de las mujeres 
de apropiarse de sus vidas y las de sus 
hijos. Siguiendo esta Ruta, conocemos 
los factores que impulsan a las mujeres 
a buscar ayuda, las dificultades encon-
tradas para llevar adelante tal decisión, 
sus percepciones sobre las respuestas 
institucionales, y las representaciones 
sociales y significados sobre la violencia 
intrafamiliar que existen entre el perso-
nal de las instituciones que deben 
ofrecer respuestas a este serio proble-
ma de salud pública. (Organización 
Panamericana de la Salud, 2000). 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define a la Ruta Crítica como el 
proceso que se construye a partir de las 
decisiones y acciones que ejecutan las 
mujeres y personas LGBTIQP+, como así 
también las respuestas encontradas en 
su búsqueda de soluciones cuando 
deciden romper el silencio ante una 
situación de violencia de género  
(CALC, 2021). mm m m m m m m m 
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Si analizamos la Ruta Crítica en tanto 
proceso complejo,dinámico e interacti-
vo; observamos que está constituido por 
múltiples factores que impulsan o 
inhiben las acciones de las mujeres y 
disidencias afectadas, como así también 
influye en las respuestas encontradas en 
las búsqueda de soluciones, las cuales 
determinan en la ruta. Esta toma de 
decisiones de las mujeres y personas 
LGTBIQP+ en situación de violencia,  
está influenciada por la información, el 
conocimiento, sus percepciones y 
actitudes, por los recursos disponibles, 
por la experiencia anterior, por la valori-
zación de la situación y los apoyos u 
obstáculos que encuentran en el camino 
m mM M MM M M 

*Fotografía obtenida de la página web https://www.enredando.org.ar/2017/04/22/el-valor-de-transitar-una-ruta-critica/ m 
m m m m m m
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ma de salud pública. (Organización 
Panamericana de la Salud, 2000). 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define a la Ruta Crítica como el 
proceso que se construye a partir de las 
decisiones y acciones que ejecutan las 
mujeres y personas LGBTIQP+, como así 
también las respuestas encontradas en 
su búsqueda de soluciones cuando 
deciden romper el silencio ante una 
situación de violencia de género  
(CALC, 2021). mm m m m m m m m 

Cuando se trata de violencia por razones 
de género en todos sus tipos y modali-
dades (física, económica o patrimonial, 
psicológica, etc) intervienen  múltiples 
factores que impulsan o inhiben en las 
acciones tomadas para buscar ayuda. La 
dependencia económica, las limitacio-
nes materiales, los mandatos del deber, 
el respeto, los mandatos bajo estereoti-
pos, en relación a “ciertas obligaciones” 
alrededor del matrimonio y la familia, los 
contextos sociales y familiares con histo-
ria de violencia, el desconocimiento de 
sus derechos y la falta de información; el 
aumento de la violencia y la impunidad 
con la que responde la sociedad ante la 
misma. M M M M  M M M M MM M M  
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¿De qué hablamos cuando nombramos el ciclo de la violencia?
Las tres fases del Ciclo/Círculo de la violencia: 
El ciclo de la violencia de género fue 
definido por la psicóloga estadouni-
dense Lenore Walker. El ciclo consta de 
tres fases secuenciales: 1° Aumento y 
acumulación de  tensión, 2° Explo-
sión de la tensión/agresión o episo-

De ahí que  nos referiremos a los Facto-
res Impulsores e Inhibidores internos 
(personales) y externos (contexto), que 
se interrelacionan entre sí y actúan 
sobre la subjetividad de las mujeres y 
disidencias, para fortalecerlas o debili-
tarlas en su decisión de iniciar y conti-
nuar una ruta de búsqueda de ayuda y 
soluciones. M M M M M M M M M M 
MM  M MM M  
Si nos preguntamos acerca de los 
escenarios que siguen las mujeres en 
sus Rutas Críticas, esto nos remite a 
diferentes Sectores: Salud, Justicia, 
Policía, Educación, Comunitario – ONG, 
Social (Desarrollo Social) y el de las 
Representaciones Sociales.
Escenarios de la Ruta Crítica: Acceso, 
Disponibilidad y Calidad de los Servi-
cios, los cuales están determinados 
tanto por factores estructurales y 
normativos, como por las representa-
ciones sociales, actitudes y comporta-
mientos de los actores sociales que 
intervienen y abordan las problemáticas 
de estas mujeres. M M M M M M M M 
M M M M M M 
Es necesario abordar las violencias desde 
una mirada integral, con principios de 
calidad, buscando que cada consultante  
encuentre en nuestro servicio respues-
tas efectivas. Desde un enfoque de 

agudo de violencia y 3° “la luna de 
miel”. La teoría de Walker es una de las 
más difundidas y aceptadas sobre las 
fases de la violencia de género (1978).

Explica cómo las mujeres y disidencias 

en situación de violencia, están sumer-
gidas en una dinámica cíclica de la 
violencia y es la razón por la cual 
muchas mujeres y disidencias quedan 
“atrapadas” a raíz del comportamiento 
manipulador y dominante del agresor.
 
1° fase “Aumento y acumulación de 
tensión”: M

Durante esta fase ocurren incidentes 
menores de agresión física, mayormen-
te es violencia psicológica, verbal y 
simbólica; que van creando un clima de 
temor e inseguridad en la mujer, a partir 
de que la pareja se enoja por cualquier 
cosa, le grita o la amenaza.  En general 

atención desde el derechos, respetuoso 
e integral, tratamos de contener y 
demostrar un recorrido acompañado, 
recorrido que es procesual, no lineal, y 
que muchas veces se logra y a veces no. 
De allí la importancia del trabajo en red: 
tejiendo lazos, anudando y enredándo-
nos. M M M M M MM M M MMM MM 
M M M M M M M 
En base a todo lo hablado podemos 
decir, que la ruta crítica es un proceso 
reiterativo constituido tanto por los 
factores impulsores como por los facto-
res que desestimulan las acciones 
emprendidas por las mujeres y perso-
nas LGBTIQP+, así como las respuestas 
de los prestatarios de servicios que, a su 
vez, pueden propiciar o inhibir los pasos 
desplegados en cada proceso. 
(OPS/OMS, Programa Mujer, Salud, 
Desarrollo, 2000). MM MM M  

Por último, para realizar un abordaje, 
análisis y comprensión de esta ruta, es 
necesario entender estos factores 
desde el análisis de la situación de 
violencia en por razones de género en sí 
misma, así poder entender y compren-
der el recorrido como proceso que se 
vive y es real. Es por ello necesario 
entender que es lo que llamamos el 
Ciclo de la Violencia. M m m m m
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*Fotografía obtenida de la página web https://www.enredando.org.ar/2017/04/22/el-valor-de-transitar-una-ruta-critica/ m 
m m m m m m

agudo de violencia y 3° “la luna de 
miel”. La teoría de Walker es una de las 
más difundidas y aceptadas sobre las 
fases de la violencia de género (1978).

Explica cómo las mujeres y disidencias 

en situación de violencia, están sumer-
gidas en una dinámica cíclica de la 
violencia y es la razón por la cual 
muchas mujeres y disidencias quedan 
“atrapadas” a raíz del comportamiento 
manipulador y dominante del agresor.
 
1° fase “Aumento y acumulación de 
tensión”: M

Durante esta fase ocurren incidentes 
menores de agresión física, mayormen-
te es violencia psicológica, verbal y 
simbólica; que van creando un clima de 
temor e inseguridad en la mujer, a partir 
de que la pareja se enoja por cualquier 
cosa, le grita o la amenaza.  En general 

el comportamiento de la mujer es de 
negación y racionalización de lo ocurri-
do que se expresa en la justificación del 
comportamiento de su pareja. M M M

Mayormente se presenta violencia 
simbólica, verbal y psicológica; donde el 
agresor crea un ambiente de tensión, 
irritación,, malestar, sensación de 
expectación y miedo, como ser: mirada 
y gestos que asustan, castigar con el 
silencio, negar lo que dice y hace la  otra 
persona, manipulación de situaciones, 
ejercer control y desvalorización, entre 
otras. Generando en la persona que 
sufre violencia: sentimientos de culpa, 
ansiedad y miedo; recibir un mensaje 

atención desde el derechos, respetuoso 
e integral, tratamos de contener y 
demostrar un recorrido acompañado, 
recorrido que es procesual, no lineal, y 
que muchas veces se logra y a veces no. 
De allí la importancia del trabajo en red: 
tejiendo lazos, anudando y enredándo-
nos. M M M M M MM M M MMM MM 
M M M M M M M 
En base a todo lo hablado podemos 
decir, que la ruta crítica es un proceso 
reiterativo constituido tanto por los 
factores impulsores como por los facto-
res que desestimulan las acciones 
emprendidas por las mujeres y perso-
nas LGBTIQP+, así como las respuestas 
de los prestatarios de servicios que, a su 
vez, pueden propiciar o inhibir los pasos 
desplegados en cada proceso. 
(OPS/OMS, Programa Mujer, Salud, 
Desarrollo, 2000). MM MM M  

Por último, para realizar un abordaje, 
análisis y comprensión de esta ruta, es 
necesario entender estos factores 
desde el análisis de la situación de 
violencia en por razones de género en sí 
misma, así poder entender y compren-
der el recorrido como proceso que se 
vive y es real. Es por ello necesario 
entender que es lo que llamamos el 
Ciclo de la Violencia. M m m m m
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constante que su percepción de la 
realidad es incorrecta, empieza a dudar 
de sí misma, etc. M M M  M M M M M 
 Entender y comprender que previa de 
la violencia física hay violencia psico-
lógica. la violencia sexual es fisica y 
psicológica, y la violencia económica 
también es psicológica. La violencia 
física tiene consecuencias psicológicas. 
M MM MM 
2° fase “Explosión de la tensión o 
episodio agudo de violencia”:  M

Esta etapa no se puede predecir ni 
controlar, la persona en situación de 
violencia “aprende” a desarrollar meca-
nismo que retrasen el ataque como 
obediencia, sumisión, silencio, acceder 
ante cada demanda, etc.  , , , , , , , , , ,

En esta etapa estalla la violencia en 
todas sus formas: psicológica, sexual, 
económica, física a través de acciones 
como: control de la economía impulsi-
vamente, dar portazos, patas a objetos, 
gritos, amenazas, “levanta la mano”, 
golpes, heridas, quemaduras, amenaza 
a les hijes, etc.  m M M M M M M M   
Mientras que el Comité Directivo,En esta etapa las personas en situación 
de violencia se animan a contar o 
denunciar. M

3° fase “Luna miel” o fase de recon-
ciliación:  M

Viene inmediatamente después de 
terminar el incidente de violencia 
aguda, al que le sigue un período de 
relativa calma. El comportamiento de 
parte del agresor es extremadamente 
cariñoso, amable, con muestras de 
arrepentimiento, pide perdón, promete 

no volver a golpearla bajo la condición 
de que la víctima no provoque su enojo. 
Con estos gestos inusuales de cariño el 
hombre da muestras de que ha ido 
demasiado lejos, pretende compensar a 
la mujer y convencer a las personas 
enteradas de lo sucedido que su 
arrepentimiento es sincero.  M M M M 

Así mismo en este momento es cuando 
la mujer abandona cualquier iniciativa 
que haya considerado tomar para 
poner límite a la situación violenta en 
que vive, es la etapa más difícil que la 
relación violenta termine. La ambivalen-
cia afectiva de su pareja provoca en la 
mujer un profundo estado de confusión 
y distorsión de la realidad. MM MM M
 Después de esta etapa vuelven a 
suceder las dos anteriores. Los episo-
dios de violencia son más graves y las 
fases 1 y 3 se acortan, esta última gene-
ralmente desaparece con el tiempo en 
que se agudizan los episodios violen-
tos; hasta entrar en un proceso de 
violencia continua. M M M M MM 

En este punto es conveniente repasar 
qué indicadores nos alertan de que 
puede existir violencia de género: 

•CElevado grado de control. Siempre 
pide explicaciones sobre lo que hace y 
ejerce un control en muchos aspectos y 
situaciones: controla su teléfono, con 
quién está o tiene contacto, su manera 
de vestir y también la economía 
familiar. M mmmmmmm

•CElevado grado de intimidación o de 
celos. Atemoriza con miradas y gestos, 
levanta la mano y la acusa de flirtear 
con otros hombres, los celos le pueden. 
M  

•CAislamiento de la mujer. Le prohíbe 
relacionarse con amigos o familiares y 
le aísla de otro tipo de relaciones. 
Constante culpabilización. Le responsa-
biliza de todo lo que no funciona en la 
relación y no le pide perdón. M M M

•CAbuso de poder reiterado. El hombre 

3.3. 

Principios Rectores de acuerdo a la 
ética profesional en general. En parti-
cular, principios rectores para abordar 
los casos de violencia de género. Prin-
cipio de debida diligencia: no revicti-
mización.m mm m 
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no volver a golpearla bajo la condición 
de que la víctima no provoque su enojo. 
Con estos gestos inusuales de cariño el 
hombre da muestras de que ha ido 
demasiado lejos, pretende compensar a 
la mujer y convencer a las personas 
enteradas de lo sucedido que su 
arrepentimiento es sincero.  M M M M 

Así mismo en este momento es cuando 
la mujer abandona cualquier iniciativa 
que haya considerado tomar para 
poner límite a la situación violenta en 
que vive, es la etapa más difícil que la 
relación violenta termine. La ambivalen-
cia afectiva de su pareja provoca en la 
mujer un profundo estado de confusión 
y distorsión de la realidad. MM MM M
 Después de esta etapa vuelven a 
suceder las dos anteriores. Los episo-
dios de violencia son más graves y las 
fases 1 y 3 se acortan, esta última gene-
ralmente desaparece con el tiempo en 
que se agudizan los episodios violen-
tos; hasta entrar en un proceso de 
violencia continua. M M M M MM 

En este punto es conveniente repasar 
qué indicadores nos alertan de que 
puede existir violencia de género: 

•CElevado grado de control. Siempre 
pide explicaciones sobre lo que hace y 
ejerce un control en muchos aspectos y 
situaciones: controla su teléfono, con 
quién está o tiene contacto, su manera 
de vestir y también la economía 
familiar. M mmmmmmm

•CElevado grado de intimidación o de 
celos. Atemoriza con miradas y gestos, 
levanta la mano y la acusa de flirtear 
con otros hombres, los celos le pueden. 
M  

•CAislamiento de la mujer. Le prohíbe 
relacionarse con amigos o familiares y 
le aísla de otro tipo de relaciones. 
Constante culpabilización. Le responsa-
biliza de todo lo que no funciona en la 
relación y no le pide perdón. M M M

•CAbuso de poder reiterado. El hombre 

establece las reglas de la relación, le da  
constantemente órdenes y decide 
sobre ella sin tener en cuenta su 
opinión o preferencias.  MN N MM M 

•CPensamiento narcisista. Los comenta-
rios despectivos sobre las mujeres 
suelen ser constantes. N N N N NN N N 

3.3. 

Principios Rectores de acuerdo a la 
ética profesional en general. En parti-
cular, principios rectores para abordar 
los casos de violencia de género. Prin-
cipio de debida diligencia: no revicti-
mización.m mm m 
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no volver a golpearla bajo la condición 
de que la víctima no provoque su enojo. 
Con estos gestos inusuales de cariño el 
hombre da muestras de que ha ido 
demasiado lejos, pretende compensar a 
la mujer y convencer a las personas 
enteradas de lo sucedido que su 
arrepentimiento es sincero.  M M M M 

Así mismo en este momento es cuando 
la mujer abandona cualquier iniciativa 
que haya considerado tomar para 
poner límite a la situación violenta en 
que vive, es la etapa más difícil que la 
relación violenta termine. La ambivalen-
cia afectiva de su pareja provoca en la 
mujer un profundo estado de confusión 
y distorsión de la realidad. MM MM M
 Después de esta etapa vuelven a 
suceder las dos anteriores. Los episo-
dios de violencia son más graves y las 
fases 1 y 3 se acortan, esta última gene-
ralmente desaparece con el tiempo en 
que se agudizan los episodios violen-
tos; hasta entrar en un proceso de 
violencia continua. M M M M MM 

En este punto es conveniente repasar 
qué indicadores nos alertan de que 
puede existir violencia de género: 

•CElevado grado de control. Siempre 
pide explicaciones sobre lo que hace y 
ejerce un control en muchos aspectos y 
situaciones: controla su teléfono, con 
quién está o tiene contacto, su manera 
de vestir y también la economía 
familiar. M mmmmmmm

•CElevado grado de intimidación o de 
celos. Atemoriza con miradas y gestos, 
levanta la mano y la acusa de flirtear 
con otros hombres, los celos le pueden. 
M  

Éstos deberes éticos generales, se tradu-
cen con gran importancia y firmeza en la 
atención a mujeres en situación de 
violencia. Lo que nos lleva al siguiente 
apartado. mm m m 

Principios rectores para abordar los 
casos de violencia de género. Prin-
cipio de debida diligencia: no revic-
timización. M M M M MM M   M 
MMMMMM M 
Entendiendo como principios a las 
pautas fundamentales a tener en cuenta 
a la hora de asesorar, acompañar, patro-
cinar, o representar a mujeres en situa-
ción de violencia, podemos hablar de: 
MM M M M M M MM M M M M M M M 
MM M    M
IA) CONFIDENCIALIDAD: Se debe 
mantener la confidencialidad tanto de 
las personas consultantes como de la 
intimidad de las víctimas, poniéndoles 
en conocimiento de que en caso de 
derivación de los casos se transmitirá la 
información a los funcionarios de las 
instituciones correspondientes a fin de 
lograr su inmediata intervención. MMM-
M M M M
IB)IICELERIDAD: Se prevé el asesora-
miento inmediato a la persona consul-
tante. M M

 C)IINO REVICTIMIZACIÓN: Los aseso-
res, patrocinantes o mandatarios, debe-
rán abstenerse de realizar cualquier acto 
por acción u omisión que genere mayor 
vulneración de derechos, sentimientos 
de culpa y/o hostigamientos a la perso-
na consultante. M MM M

 D)IIINTERSECCIONALIDAD DE LOS 
DERECHOS VULNERADOS: Se debe 
tener en cuenta cuando un caso de 

Por último, y en base a todo el recorrido 
conceptual y práctico realizado, les 
presentamos unos principios rectores 
que sostenemos que deben estar 
presentes en nuestras prácticas jurídicas 
a fin de ejercer la profesión de una 
manera más respetuosa y eficaz.

Principios Rectores de acuerdo a la 
ética profesional en general. MM 
M MMM 
 Ética profesional  M M M M M MM M 
M M M M M M M M MMMMMMMM  
Podemos decir que la ética profesional 
es el conjunto de normas y valores 
morales que los profesionales de un 
determinado sector deben respetar 
durante el ejercicio de su profesión. 
Estos se traducen en una serie de 
comportamientos y pautas de actua-
ción encaminadas a fomentar las 
buenas prácticas laborales y la armonía 
social. (Villarini, 1994) M

Es habitual, que las distintas profesio-
nes, sistematicen estas pautas en 
códigos de ética profesional. En Jujuy 
tenemos el ESTATUTO DE LA ABOGA-
CÍA Y DE LA PROCURACIÓN, sanciona-
do por la Ley N° 3329. M M M M MM M 
M M MM MM MM M M M M M M M 
Nuestro estatuto no prevé expresamen-
te deberes éticos, pero sí remarca que la 
abogacía es una función pública al 
servicio del derecho y de la justicia, por 
ende existen ciertas obligaciones, debe-
res y prohibiciones que deben cumplir-
se en el ejercicio de la profesión. 

El código federal de ética profesional de 
abogados, también aborda la temática, 
e incluso lo hace con mayores especifi-
cidades.,  K K K K K K K K K K K K K K K K 
K K K KK K KK K K  

https://www.cpacf.org.ar/files/legisla-
cion/mat_codigo_etica.pdf

Entre algunos  de los deberes que 
emergen de las legislaciones menciona-
das podemos hablar fundamentalmen-
te de: M M M M M M M M M M M M 
MM MM M M M M M M
 - Deber de Informar: Deber de brindar 
a los representados y representadas 
toda la información pertinente, tanto en 
la etapa previa al inicio de un proceso 
administrativo o judicial como iniciado 
el mismo o incluso posteriormente.- 
MM M M M M MMM M M M

  - No anteponer intereses personales: 
Luego de brindar información, la 
decisión final la tienen las personas 
representadas, como profesionales 
podemos diferir y en su caso renunciar 
al patrocinio o poder, pero no podemos 
pretender tomar las decisiones. 

  - Abogar por los derechos humanos: 
Es consustancial al ejercicio de la 
abogacía la defensa de los Derechos 
Humanos, entendidos como la unidad 
inescindible de derechos civiles y políti-
cos, y derechos económicos, sociales y 
culturales, conforme los contenidos de 
la Constitución Nacional, y de las decla-
raciones, cartas, pactos y tratados inter-
nacionales ratificados por la República 
Argentina. M MMMM  M M MM M M 
MM M MM M  

  - Obrar con la debida diligencia: Se 
debe ejercer con atención a las garan-
tías constitucionales , los tratados inter-
nacionales, las leyes, la buena fé, y el 
ordenamiento jurídico en general. 
Asumiendo la responsabilidad, propen-
diendo a la celeridad de los procesos. 
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no volver a golpearla bajo la condición 
de que la víctima no provoque su enojo. 
Con estos gestos inusuales de cariño el 
hombre da muestras de que ha ido 
demasiado lejos, pretende compensar a 
la mujer y convencer a las personas 
enteradas de lo sucedido que su 
arrepentimiento es sincero.  M M M M 

Así mismo en este momento es cuando 
la mujer abandona cualquier iniciativa 
que haya considerado tomar para 
poner límite a la situación violenta en 
que vive, es la etapa más difícil que la 
relación violenta termine. La ambivalen-
cia afectiva de su pareja provoca en la 
mujer un profundo estado de confusión 
y distorsión de la realidad. MM MM M
 Después de esta etapa vuelven a 
suceder las dos anteriores. Los episo-
dios de violencia son más graves y las 
fases 1 y 3 se acortan, esta última gene-
ralmente desaparece con el tiempo en 
que se agudizan los episodios violen-
tos; hasta entrar en un proceso de 
violencia continua. M M M M MM 

En este punto es conveniente repasar 
qué indicadores nos alertan de que 
puede existir violencia de género: 

•CElevado grado de control. Siempre 
pide explicaciones sobre lo que hace y 
ejerce un control en muchos aspectos y 
situaciones: controla su teléfono, con 
quién está o tiene contacto, su manera 
de vestir y también la economía 
familiar. M mmmmmmm

•CElevado grado de intimidación o de 
celos. Atemoriza con miradas y gestos, 
levanta la mano y la acusa de flirtear 
con otros hombres, los celos le pueden. 
M  

Éstos deberes éticos generales, se tradu-
cen con gran importancia y firmeza en la 
atención a mujeres en situación de 
violencia. Lo que nos lleva al siguiente 
apartado. mm m m 

Principios rectores para abordar los 
casos de violencia de género. Prin-
cipio de debida diligencia: no revic-
timización. M M M M MM M   M 
MMMMMM M 
Entendiendo como principios a las 
pautas fundamentales a tener en cuenta 
a la hora de asesorar, acompañar, patro-
cinar, o representar a mujeres en situa-
ción de violencia, podemos hablar de: 
MM M M M M M MM M M M M M M M 
MM M    M
IA) CONFIDENCIALIDAD: Se debe 
mantener la confidencialidad tanto de 
las personas consultantes como de la 
intimidad de las víctimas, poniéndoles 
en conocimiento de que en caso de 
derivación de los casos se transmitirá la 
información a los funcionarios de las 
instituciones correspondientes a fin de 
lograr su inmediata intervención. MMM-
M M M M
IB)IICELERIDAD: Se prevé el asesora-
miento inmediato a la persona consul-
tante. M M

 C)IINO REVICTIMIZACIÓN: Los aseso-
res, patrocinantes o mandatarios, debe-
rán abstenerse de realizar cualquier acto 
por acción u omisión que genere mayor 
vulneración de derechos, sentimientos 
de culpa y/o hostigamientos a la perso-
na consultante. M MM M

 D)IIINTERSECCIONALIDAD DE LOS 
DERECHOS VULNERADOS: Se debe 
tener en cuenta cuando un caso de 

Entre algunos  de los deberes que 
emergen de las legislaciones menciona-
das podemos hablar fundamentalmen-
te de: M M M M M M M M M M M M 
MM MM M M M M M M
 - Deber de Informar: Deber de brindar 
a los representados y representadas 
toda la información pertinente, tanto en 
la etapa previa al inicio de un proceso 
administrativo o judicial como iniciado 
el mismo o incluso posteriormente.- 
MM M M M M MMM M M M

  - No anteponer intereses personales: 
Luego de brindar información, la 
decisión final la tienen las personas 
representadas, como profesionales 
podemos diferir y en su caso renunciar 
al patrocinio o poder, pero no podemos 
pretender tomar las decisiones. 

  - Abogar por los derechos humanos: 
Es consustancial al ejercicio de la 
abogacía la defensa de los Derechos 
Humanos, entendidos como la unidad 
inescindible de derechos civiles y políti-
cos, y derechos económicos, sociales y 
culturales, conforme los contenidos de 
la Constitución Nacional, y de las decla-
raciones, cartas, pactos y tratados inter-
nacionales ratificados por la República 
Argentina. M MMMM  M M MM M M 
MM M MM M  

  - Obrar con la debida diligencia: Se 
debe ejercer con atención a las garan-
tías constitucionales , los tratados inter-
nacionales, las leyes, la buena fé, y el 
ordenamiento jurídico en general. 
Asumiendo la responsabilidad, propen-
diendo a la celeridad de los procesos. 

violencia de género se encuentre atrave-
sado por múltiples vulneraciones estruc-
turales y/o sistémicas de las personas 
debiendo por ello articular con las 
demás áreas de la organización que 
tengan injerencia en la misma a fin de 
brindar un asesoramiento integral.     
MM MM MMMMMMMMMMMMMM-
Sumado a estos principios, debemos 
tener en cuenta que la ley 26.485 “ 
Protección Integral…”prevé un procedi-
miento específico para el abordaje de 
los casos de violencia por razones de 
género. Así mencionamos el articulado 
referido a ésta temática: m m m m m m 

        El art.18 de la ley N° 26.485 prevé la 
obligación de denunciar hechos de 
violencia de género, configuren o no 
delito: ”Las personas que se desempe-
ñen en servicios asistenciales, sociales, 
educativos y de salud, en el ámbito 
público o privado, que con motivo o en 
ocasión de sus tareas tomaren conoci-
miento de un hecho de violencia contra 
las mujeres en los términos de la presen-
te ley, estarán obligados a formular las 
denuncias, según corresponda, aún en 
aquellos casos en que el hecho no confi-
gure delito”. m m m m m m m m 

(Se deberá informar las diferencias entre 
hacer una exposición policial y una 
denuncia).  m m 
 
Al respecto, la reglamentación de la 
norma citada establece que “(…) 
Cuando el hecho no configure delito, 
las personas obligadas a hacer la 
denuncia deberán contar previamente 
con la autorización de la mujer. Al 
formalizar la denuncia se resguardará a 
la víctima y observarán las disposiciones 
referidas al secreto profesional y al 
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consentimiento informado, como así 
también las contenidas en la Ley de 
Protección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 
26.061…” Asimismo, se debe tener 
presente lo dispuesto por los arts. 23 
y 24 de la Ley Nacional N° 26.485, con 
relación a que en el caso de realizarse 
una denuncia policial y que de ella 
sugiere la posible existencia de 
violencia de género, corresponde 
remitir a la autoridad competente 
dentro de las 24 hs. m m m m m m m

En el caso de violencia sexual, las 
mujeres que la hayan padecido son 
las únicas legitimadas para presentar 
la denuncia; en los casos en que 
fueron efectuadas por terceros, se 
citará a las víctimas para que las ratifi-
quen o rectifique en el plazo de 24 hs.

Asimismo, la Reglamentación de la 
Ley N° 26.485 establece que “… previo 
asesoramiento legal, la víctima deberá 
expresar si desea instar la acción 
penal respecto del hecho del cual 
tomó conocimiento la autoridad 
judicial. Sólo en ese caso se podrá 
requerir a la víctima que ratifique o 
rectifique los hechos enunciados por 
el tercero. Para el supuesto que la 
víctima no desee instar la acción 
penal, la denuncia será archivada 
pudiendo posteriormente, la misma 
rectificar su voluntad…” M M M M M 
M M M M  M M M M M
Asimismo, el art. 36 de la Ley 26.485, 
establece que: “Los/as funcionarios/as 
policiales, judiciales, agentes sanita-
rios, y cualquier otro/a funcionario/a 
público/a a quien acudan las mujeres 
afectadas, tienen la obligación de 
informar sobre:  MM M M M M M M 

a)ROLos derechos que la legislación le 
confiere a la mujer que padece violen-
cia, y sobre los servicios gubernamen-
tales disponibles para su atención. Se 
consideran servicios gubernamenta-
les los proporcionados por organiza-
ciones no gubernamentales u otras 
personas privadas en cumplimiento 
de acuerdos celebrados con el Estado 
Nacional o jurisdicciones locales. M M 
M M MM M M M M M M M M M M M 
b)ROCómo y dónde conducirse para 
ser asistida en el proceso; M M M M M 
M M  M

c)ROCómo preservar las evidencias. M 
M MM M M M M MM M M M M M 
MM M M M 
En el caso de niños, niñas y adoles-
centes: conforme el principio de capa-
cidad progresiva y el carácter de 
sujeto de derechos, los/as niños, niñas 
y adolescentes pueden realizar 
denuncias directamente. El Código 
Civil y Comercial reconoce que aque-
llos NNA que cuentan con edad y 
grado de madurez suficiente para 
ejercer por sí los actos que le son 
permitidos por el ordenamiento 
jurídico, es decir que un/a adolescen-
te (de 13 años de edad en adelante) 
puede radicar la denuncia personal-
mente o a través de sus representan-
tes legales. M M M M M MM M M M 
M M M M M M MM M M MM M M M 
M
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MÓDULO 4 

“La justicia con perspectiva 
de género y la necesidad de 
hacer realidad el derecho a 
la igualdad”

a)ROLos derechos que la legislación le 
confiere a la mujer que padece violen-
cia, y sobre los servicios gubernamen-
tales disponibles para su atención. Se 
consideran servicios gubernamenta-
les los proporcionados por organiza-
ciones no gubernamentales u otras 
personas privadas en cumplimiento 
de acuerdos celebrados con el Estado 
Nacional o jurisdicciones locales. M M 
M M MM M M M M M M M M M M M 
b)ROCómo y dónde conducirse para 
ser asistida en el proceso; M M M M M 
M M  M

c)ROCómo preservar las evidencias. M 
M MM M M M M MM M M M M M 
MM M M M 
En el caso de niños, niñas y adoles-
centes: conforme el principio de capa-
cidad progresiva y el carácter de 
sujeto de derechos, los/as niños, niñas 
y adolescentes pueden realizar 
denuncias directamente. El Código 
Civil y Comercial reconoce que aque-
llos NNA que cuentan con edad y 
grado de madurez suficiente para 
ejercer por sí los actos que le son 
permitidos por el ordenamiento 
jurídico, es decir que un/a adolescen-
te (de 13 años de edad en adelante) 
puede radicar la denuncia personal-
mente o a través de sus representan-
tes legales. M M M M M MM M M M 
M M M M M M MM M M MM M M M 
M
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Comenzamos el módulo 1 de esta 
cartilla estableciendo que la incorpora-
ción de la perspectiva de género e 
interseccional implica hacer realidad el 
derecho a la igualdad y a la no discri-
minación, en este sentido al juzgar con 
este enfoque respondemos a la 
obligación constitucional y convencio-
nal de garantizar el acceso a la justicia 
y remediar las situaciones asimétricas 
de poder que histórica y estructural-
mente se nos han presentado. Como 
así también involucra requerir una 
metodología clara para analizar los 
hechos de manera contextual, valorar 
las situaciones de riesgo , recopilar y 
valorar las pruebas analizando los 
derechos afectados en clave de 
género.  M

A lo largo de toda la cartilla hemos 
pasado de lo general a lo particular e 
hicimos un repaso por todos aquellos 
pequeños grandes cambios que hicie-
ron posible que hoy estemos viviendo 
en una sociedad más justa con las 
mujeres y disidencias sexuales. Atrás 
quedaron aquellos estereotipos de 
género o roles asignados por pertene-
cer a determinado género en nuestras 
leyes, como por ejemplo la figura del 

* Fotografía de Elizabeth Odio Benito. Actualmente es Presidenta de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, convertiendose en la segunda mujer en ocupar este 

cargo en la historia de dicha institución
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“Las mujeres tenemos corazón de lucha, sabemos que 
no se vale rendirse. Solo luchando podemos conseguir 

nuestras metas. Es una vergüenza lo que pasa en el 
mundo con los derechos de las mujeres" 

Jueza Elizabeth Odio Benito
Presidenta de la Corte IDH (2020)

Comenzamos el módulo 1 de esta 
cartilla estableciendo que la incorpora-
ción de la perspectiva de género e 
interseccional implica hacer realidad el 
derecho a la igualdad y a la no discri-
minación, en este sentido al juzgar con 
este enfoque respondemos a la 
obligación constitucional y convencio-
nal de garantizar el acceso a la justicia 
y remediar las situaciones asimétricas 
de poder que histórica y estructural-
mente se nos han presentado. Como 
así también involucra requerir una 
metodología clara para analizar los 
hechos de manera contextual, valorar 
las situaciones de riesgo , recopilar y 
valorar las pruebas analizando los 
derechos afectados en clave de 
género.  M

A lo largo de toda la cartilla hemos 
pasado de lo general a lo particular e 
hicimos un repaso por todos aquellos 
pequeños grandes cambios que hicie-
ron posible que hoy estemos viviendo 
en una sociedad más justa con las 
mujeres y disidencias sexuales. Atrás 
quedaron aquellos estereotipos de 
género o roles asignados por pertene-
cer a determinado género en nuestras 
leyes, como por ejemplo la figura del 

“abandono de hogar” que solamente 
generaba situaciones de violencia 
doméstica para aquellas mujeres 
cuando vivían violencia en sus hogares.
            
Sin embargo, como dijera alguna vez 
Rita Segato, la violencia simbólica es la 
más difícil de eliminar, más aún en una 
sociedad patriarcal como la nuestra. 
Por ello se hace tan necesaria una 
justicia con perspectiva de género a fin 
de evitar reproducir los patrones 
socioculturales y estereotipos con los 
que vivimos día a día.
Más que una conclusión, este módulo 
final nos abre la puerta a precedentes 
judiciales en donde la perspectiva de 
género es empleada de manera ejem-
plar, probablemente en el futuro no 
tengamos que festejar más estos 
logros como actos aislados sino que se 
conviertan en el día a día de nuestras 
prácticas jurídicas. Lo último depende-
rá, en gran medida, de nuestra eficacia, 
diligencia y tino para poder acompa-
ñar a mujeres y disidencias en situacio-
nes de violencia y del uso de los instru-
mentos legales que tenemos a disposi-
ción.  M
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4.1. La Justicia con perspectiva de género. Defensa de Derechos en 
los tribunales. Garantías. Las Reglas de Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condición de Vulnerabilidad (Reglas de Brasilia, 2008). 
Sobre la destitución del juez Juan Francisco Pisa, en relación con el 
crimen de Paola Tacacho. N N N N N N N NN N N N N N N N N

4.2.  Sentencias con perspectiva de género: Caso Atala Ri�o y niñas Vs 

Chile. Corte IDH. Sentencia de 24 de febrero de 2012 (Fondo, Reparacio-

nes, y Costas). Caso Lucía Mar del Plata . CSJN sentencia reparatoria. 

Sentencia del Juzgado de Familia de 1º Nominación de Río Tercero, 

provincia de Córdoba, que ordena al abogado a capacitarse en materia 

de género: Alimentos iniciado por  M. G. A. en autos A. M. G. C/ A. N. G. M

4.1. 
La Justicia con perspectiva de género. 
Defensa de Derechos en los tribunales. 
Garantías. Las Reglas de Acceso a la 
Justicia de las Personas en Condición 
de Vulnerabilidad (Reglas de Brasilia, 
2008). Sobre la destitución del juez 
Juan Francisco Pisa, en relación con el 
crimen de Paola Tacacho. m m m m m 
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4.1. 
La Justicia con perspectiva de género. 
Defensa de Derechos en los tribunales. 
Garantías. Las Reglas de Acceso a la 
Justicia de las Personas en Condición 
de Vulnerabilidad (Reglas de Brasilia, 
2008). Sobre la destitución del juez 
Juan Francisco Pisa, en relación con el 
crimen de Paola Tacacho. m m m m m 
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La Justicia con perspectiva de género. 
Defensa de Derechos en los tribunales. 

Garantías

Después de la lectura realizada a la 
normativa internacional convencional 
y las leyes nacionales y provinciales, se 
nos hace necesario que no solo las y 
los profesionales del derecho que se 
dedican a la abogacía incorporen la 
perspectiva de género en sus prácticas 
jurídicas sino que también esta sea vea 
reflejada en nuestro sistema de justicia. 

La preocupación por que los jueces y 
juezas juzguen con perspectiva de 
género hizo que los Estados elaboren 
una serie de cuadernillos, protocolos o 
guías para que el poder judicial pueda 
abordar este enfoque, que durante 
muchos años fue invisibilizado y tilda-
do de innecesario. En gran medida, lo 
anterior fue porque el “statu quo” 
dominante en la ciencia del derecho 
fue pensado en términos de masculini-
dad. M

En el mismo sentido, pero refiriéndo-
nos a la relación en la educación y la 
ciencia, Tadeu Da Silva (1999) al hablar 
de la pedagogia feminista establece 
que “Lo que el análisis feminista va a 
cuestionar es precisamente esa aparen-
te neutralidad –en términos de género- 
del mundo social”,  por ello, para este 
autor, los analisis feministas de la 
ciencia plantean una transformación 

epistemologica con base en la episte-
mologia feminista.  M M M M M MM

Volviendo al abordaje de la perspectiva 
de género, al juzgar con esta perspec-
tiva producimos un impacto en las 
personas, en sus proyectos de vida, en 
la forma en que se perciben y, en 
última instancia procuramos garantizar 
la igualdad de derechos a todos y 
todas. M

             La perspectiva de género no sólo 
es pertinente en casos relacionados con 
mujeres. En tanto este enfoque se hace 
cargo de detectar los impactos diferen-
ciados que una norma genera y de 
buscar soluciones a través del derecho, 
lo que determina si en un proceso se 
debe o no aplicar la perspectiva de 
género es la existencia de situaciones 
asimétricas de poder o bien de contex-
tos de desigualdad estructural basados 
en el sexo, el género o las preferen-
cias/orientaciones sexuales de las 
personas. M

Tampoco la materia del asunto e 
instancia en la que se resuelve determi-
na si se debe aplicar o no la perspectiva 
de género, ya que situaciones como las 
descritas anteriormente se pueden 
encontrar en casos que se estudian en 

cualquier etapa del proceso, ya sea éste 
penal, civil, administrativo, constitucio-
nal, laboral, agrario o mercantil. (Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(2015) Protocolo para juzgar con 
perspectiva de género. Haciendo reali-
dad el derecho a la igualdad. pag. 77. 
México) M

Esto significa que no siempre que 
estén involucradas las mujeres en los 
procesos sea necesario enfoque de 
género, el mismo se pone en marcha 
cuando estamos en presencia de 
situaciones asimétricas de poder o 
bien en contextos de desigualdad 
estructural que impida alcanzar la 
igualdad de derechos. Esta desigual-
dad estructural se debe basar en el 
sexo, el género, las preferencias u 
orientaciones sexuales, entre otros. En 
otras palabras, la perspectiva de 
género no sólo es pertinente cuando el 
caso se relacione exclusivamente con 
mujeres, sino también a las personas 
del colectivo LGBTIQP+. Tampoco 
debe ser un enfoque de uso exclusivo 
en el fuero de violencia o en los proce-
sos de familia, se debe usar en 
cualquier proceso en donde sea nece-
sario para arribar a soluciones y estra-
tegias que respeten los derechos y 
garantías constitucionales. M

Por otro lado, Francisca Pou Gimenez 
(2014) habla del “formalismo 
mágico”, al referenciar el pensamiento 
de que la simple invocación del princi-
pio de igualdad o la referencia directa 
a la CEDAW, la Convención Belem Do 
Pará u otro instrumento en una 
sentencia judicial se traduce en una 
aplicación del derecho con perspectiva 
de género.  M MM M M M M M  M M
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epistemologica con base en la episte-
mologia feminista.  M M M M M MM

Volviendo al abordaje de la perspectiva 
de género, al juzgar con esta perspec-
tiva producimos un impacto en las 
personas, en sus proyectos de vida, en 
la forma en que se perciben y, en 
última instancia procuramos garantizar 
la igualdad de derechos a todos y 
todas. M

             La perspectiva de género no sólo 
es pertinente en casos relacionados con 
mujeres. En tanto este enfoque se hace 
cargo de detectar los impactos diferen-
ciados que una norma genera y de 
buscar soluciones a través del derecho, 
lo que determina si en un proceso se 
debe o no aplicar la perspectiva de 
género es la existencia de situaciones 
asimétricas de poder o bien de contex-
tos de desigualdad estructural basados 
en el sexo, el género o las preferen-
cias/orientaciones sexuales de las 
personas. M

Tampoco la materia del asunto e 
instancia en la que se resuelve determi-
na si se debe aplicar o no la perspectiva 
de género, ya que situaciones como las 
descritas anteriormente se pueden 
encontrar en casos que se estudian en 

cualquier etapa del proceso, ya sea éste 
penal, civil, administrativo, constitucio-
nal, laboral, agrario o mercantil. (Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
(2015) Protocolo para juzgar con 
perspectiva de género. Haciendo reali-
dad el derecho a la igualdad. pag. 77. 
México) M

Esto significa que no siempre que 
estén involucradas las mujeres en los 
procesos sea necesario enfoque de 
género, el mismo se pone en marcha 
cuando estamos en presencia de 
situaciones asimétricas de poder o 
bien en contextos de desigualdad 
estructural que impida alcanzar la 
igualdad de derechos. Esta desigual-
dad estructural se debe basar en el 
sexo, el género, las preferencias u 
orientaciones sexuales, entre otros. En 
otras palabras, la perspectiva de 
género no sólo es pertinente cuando el 
caso se relacione exclusivamente con 
mujeres, sino también a las personas 
del colectivo LGBTIQP+. Tampoco 
debe ser un enfoque de uso exclusivo 
en el fuero de violencia o en los proce-
sos de familia, se debe usar en 
cualquier proceso en donde sea nece-
sario para arribar a soluciones y estra-
tegias que respeten los derechos y 
garantías constitucionales. M

Por otro lado, Francisca Pou Gimenez 
(2014) habla del “formalismo 
mágico”, al referenciar el pensamiento 
de que la simple invocación del princi-
pio de igualdad o la referencia directa 
a la CEDAW, la Convención Belem Do 
Pará u otro instrumento en una 
sentencia judicial se traduce en una 
aplicación del derecho con perspectiva 
de género.  M MM M M M M M  M M

Cuando se refiere al formalismo 
mágico, esta autora habla de la men-
ción formal de normativa en materia 
de género, pero carente de argumen-
tación al caso concreto, lo que en 
última instancia hasta puede vaciar de 
contenido a la sentencia en sí misma 
cuando se usa este tipo de normativa 
como herramienta “paragua”. Lo 
mismo sucede cuando nosotras y 
nosotros usamos estas normativas sin 
contextualizar, sin ver el caso concreto, 
sin hacer un estudio de las mismas y 
solo las citamos porque es política-
mente correcto incluirlas en nuestras 
demandas.m m m m m m m m m m m 

Sin duda, las resoluciones y sentencias 
con perspectiva de género garantizan 
el acceso a la justicia, pero para que ello 
ocurra los y las profesionales del dere-
cho tenemos que argumentar y mane-
jar la normativa a disposición de 
manera diligente, elaborando estrate-
gias jurídicas que tengan por objeto 
combatir la desigualdad y erradicar la 
violencia de género o basada en 
género, usando el derecho como aque-
lla herramienta de cambio social de la 
que tanto hablamos en esta cartilla. 

Además, la perspectiva de género es 
importante por cuanto garantiza el 
acceso a la justicia a las mujeres y 
disidencias sexuales en situación de 
violencia e intenta reivindicar los dere-
chos de las víctimas evitando su revicti-
mización a través del trato digno. 

   Las resoluciones y sentencias con 
perspectiva de género forman parte de 
una estrategia que combate la impuni-
dad, la discriminación y la desigualdad, 
y envían un mensaje claro a la sociedad 
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epistemologica con base en la episte-
mologia feminista.  M M M M M MM

Volviendo al abordaje de la perspectiva 
de género, al juzgar con esta perspec-
tiva producimos un impacto en las 
personas, en sus proyectos de vida, en 
la forma en que se perciben y, en 
última instancia procuramos garantizar 
la igualdad de derechos a todos y 
todas. M

             La perspectiva de género no sólo 
es pertinente en casos relacionados con 
mujeres. En tanto este enfoque se hace 
cargo de detectar los impactos diferen-
ciados que una norma genera y de 
buscar soluciones a través del derecho, 
lo que determina si en un proceso se 
debe o no aplicar la perspectiva de 
género es la existencia de situaciones 
asimétricas de poder o bien de contex-
tos de desigualdad estructural basados 
en el sexo, el género o las preferen-
cias/orientaciones sexuales de las 
personas. M

Tampoco la materia del asunto e 
instancia en la que se resuelve determi-
na si se debe aplicar o no la perspectiva 
de género, ya que situaciones como las 
descritas anteriormente se pueden 
encontrar en casos que se estudian en 

de que las violaciones a los derechos 
humanos se previenen, reconocen y 
reparan.   m m m m 

De esta manera, el quehacer jurisdiccio-
nal asume un papel activo en las trans-
formaciones necesarias para la conse-
cución de una sociedad en donde todas 
las personas estén en condiciones de 
diseñar y ejecutar un proyecto de vida 
digna. (Palomo Caudillo, 2021).  M M M 
M M M M M

diseñar y ejecutar un proyecto de vida 
digna. (Palomo Caudillo, 2021).  M M M 

La vida digna tiene que ver con la 
posibilidad de realizar un proyecto de 
vida librado de la discriminación y bajo 
la garantía de igualdad superando las 
barreras sociales, culturales y jurídicas 
que pesan sobre las personas.  M MM

Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso 
a la Justicia de las Personas en Condi-
ción de Vulnerabilidad son compatibles 
con los estándares internacionales en 
materia de protección de DDHH 
referentes al acceso a la justicia. En este 
apartado pretendemos hacer un breve 
repaso de la importancia de las mismas 
en relación al acceso a la justicia a muje-
res en situación de violencia. MM M M 
M M M  M M MM M M M M  M M M M  
M 

Un primer punto para destacar es el 
reconocimiento, implícito en las Reglas, 
de que tanto el Poder Judicial, como el 
Ministerio Público y las Defensorías 
Públicas u Oficiales —y no sólo los pode-
res políticos— tienen responsabilidades 
en materia de acceso a la justicia de las 
personas y grupos sociales en situación 

Regla 20). Nos detendremos en dos 
Reglas: m

Se considera violencia contra la mujer 
cualquier acción o conducta, basada en la 
pertenencia al sexo femenino, que tenga 
o pueda tener como resultado la muerte, 
un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico o afectación patrimonial a la 
mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o privación arbitraria 
de la libertad, tanto en el ámbito público 
como en el privado. El concepto de 
violencia contra la mujer comprenderá la 
violencia doméstica, las prácticas tradi-
cionales nocivas para la mujer, incluida 
la mutilación genital femenina y el 
matrimonio forzado, así como cualquier 
acción o conducta que menoscabe la 
dignidad de la mujer. Se impulsarán las 
medidas necesarias para eliminar la 
discriminación contra la mujer en el 
acceso al sistema de justicia para la 
tutela de sus derechos e intereses legíti-
mos, logrando la igualdad efectiva de 
condiciones. Se prestará una especial 
atención en los supuestos de violencia 
contra la mujer, estableciendo mecanis-
mos eficaces destinados a la protección 
de sus bienes jurídicos, al acceso a 
diligencias, procedimientos, procesos 
judiciales y a su tramitación ágil y opor-
tuna. (REGLA 19) M M MM M MM M M 

La gravedad de la violencia contra la 
mujer en todo el mundo hizo que se 
dediquen una Regla que hable de la 
violencia y la conceptualice de modo 
amplio. En efecto, la violencia no solo 
también nos impide alcanzar el ejercicio 
de nuestros derechos como ciudada-
nas, sino que causa daños a las familias, 
a las comunidades y , en los casos más 
graves, pone en peligro nuestra vida. M 

Las Reglas de Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condición de Vulnerabilidad 

(Reglas de Brasilia, 2008)

de vulnerabilidad. (Guzman & Courtis, 
pag. 51) m m m m m m m m m m m m  

En este sentido, se destaca la obligato-
riedad de que el Sistema de Justicia 
garantice efectivamente el acceso a la 
justicia. Lo anterior se concreta remo-
viendo las barreras jurídicas, sociales, 
económicas o culturales que impiden o 
dificultan el ejercicio de un derecho 
humano a un grupo en situación de 
vulnerabilidad (como las mujeres, los 
Pueblos Indígenas, las personas con 
discapacidad, entre otros). M MM M M 
M M M M M M M M
Estas reglas se actualizaron en el año 
2018 por la Asamblea Plenaria de la XIX 
edición de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana y dedican un apartado 
específico para abordar las cuestiones 
de género (desde la Regla 17 hasta la ,
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epistemologica con base en la episte-
mologia feminista.  M M M M M MM

Volviendo al abordaje de la perspectiva 
de género, al juzgar con esta perspec-
tiva producimos un impacto en las 
personas, en sus proyectos de vida, en 
la forma en que se perciben y, en 
última instancia procuramos garantizar 
la igualdad de derechos a todos y 
todas. M

             La perspectiva de género no sólo 
es pertinente en casos relacionados con 
mujeres. En tanto este enfoque se hace 
cargo de detectar los impactos diferen-
ciados que una norma genera y de 
buscar soluciones a través del derecho, 
lo que determina si en un proceso se 
debe o no aplicar la perspectiva de 
género es la existencia de situaciones 
asimétricas de poder o bien de contex-
tos de desigualdad estructural basados 
en el sexo, el género o las preferen-
cias/orientaciones sexuales de las 
personas. M

Tampoco la materia del asunto e 
instancia en la que se resuelve determi-
na si se debe aplicar o no la perspectiva 
de género, ya que situaciones como las 
descritas anteriormente se pueden 
encontrar en casos que se estudian en 

diseñar y ejecutar un proyecto de vida 
digna. (Palomo Caudillo, 2021).  M M M 

La vida digna tiene que ver con la 
posibilidad de realizar un proyecto de 
vida librado de la discriminación y bajo 
la garantía de igualdad superando las 
barreras sociales, culturales y jurídicas 
que pesan sobre las personas.  M MM

Regla 20). Nos detendremos en dos 
Reglas: m

Se considera violencia contra la mujer 
cualquier acción o conducta, basada en la 
pertenencia al sexo femenino, que tenga 
o pueda tener como resultado la muerte, 
un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico o afectación patrimonial a la 
mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o privación arbitraria 
de la libertad, tanto en el ámbito público 
como en el privado. El concepto de 
violencia contra la mujer comprenderá la 
violencia doméstica, las prácticas tradi-
cionales nocivas para la mujer, incluida 
la mutilación genital femenina y el 
matrimonio forzado, así como cualquier 
acción o conducta que menoscabe la 
dignidad de la mujer. Se impulsarán las 
medidas necesarias para eliminar la 
discriminación contra la mujer en el 
acceso al sistema de justicia para la 
tutela de sus derechos e intereses legíti-
mos, logrando la igualdad efectiva de 
condiciones. Se prestará una especial 
atención en los supuestos de violencia 
contra la mujer, estableciendo mecanis-
mos eficaces destinados a la protección 
de sus bienes jurídicos, al acceso a 
diligencias, procedimientos, procesos 
judiciales y a su tramitación ágil y opor-
tuna. (REGLA 19) M M MM M MM M M 

La gravedad de la violencia contra la 
mujer en todo el mundo hizo que se 
dediquen una Regla que hable de la 
violencia y la conceptualice de modo 
amplio. En efecto, la violencia no solo 
también nos impide alcanzar el ejercicio 
de nuestros derechos como ciudada-
nas, sino que causa daños a las familias, 
a las comunidades y , en los casos más 
graves, pone en peligro nuestra vida. M 

Así, la falta de investigación por parte 
de las autoridades, en los casos en que 
existan indicios o sospechas concretas 
de violencia de género, puede constuir 
en sí misma una forma de discrimina-
ción basada en el género. M M M M M 

            Son causa de vulneración de 
acceso a la justicia, las acciones o 
conductas discriminatorias hacia las 
personas por motivo de su orientación o 
identidad sexual, o por razones de 
género. (REGLA 20) M M M M M M M M 
M M M M M M M M M M M M M M M
En nuestro Sistema regional de Protec-
ción de Derechos Humanos también 
tenemos la Convención Interamericana 
contra Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia donde hay un referencia a 
la orientación sexual, identidad de 
género y expresión de género como 
opciones vedadas de discriminación. En 
el ámbito de la OEA también se creó la 
Relatoría sobre los Derechos de las 
Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Trans e Intersex (LGBTI) en el año 2014. , 
,

de vulnerabilidad. (Guzman & Courtis, 
pag. 51) m m m m m m m m m m m m  

En este sentido, se destaca la obligato-
riedad de que el Sistema de Justicia 
garantice efectivamente el acceso a la 
justicia. Lo anterior se concreta remo-
viendo las barreras jurídicas, sociales, 
económicas o culturales que impiden o 
dificultan el ejercicio de un derecho 
humano a un grupo en situación de 
vulnerabilidad (como las mujeres, los 
Pueblos Indígenas, las personas con 
discapacidad, entre otros). M MM M M 
M M M M M M M M
Estas reglas se actualizaron en el año 
2018 por la Asamblea Plenaria de la XIX 
edición de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana y dedican un apartado 
específico para abordar las cuestiones 
de género (desde la Regla 17 hasta la ,
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En la noche del viernes 30 de octubre 
del 2020, Paola Estefanía Tacacho fue 
asesinada por su ex alumno Mauricio 
Parada Parejas, quien luego de cometer 
el femicidio en pleno centro de la 
ciudad de San Miguel de Tucumán, se 
quitó la vida. Su femicidio fue producto 
de la ineficacia estatal para prevenir la 
violencia de género.  m m m m m mm 
m m m Cabe recordar que en el año 2015, 
Paola fue profesora en un estableci-
miento educativo de nivel terciario 
donde Parada Parejas asistía, y desde 
ese momento no dejó de ser hostigada, 
acosada y amenazada a pesar de las 
diversas denuncias realizadas en la 
justicia que nunca pusieron freno al 
agresor.Las agresiones se repitieron 
durante cinco años de manera incesan-
te. Paola acudió a la justicia en muchas 
ocasiones: realizó 20 denuncias en 
contra de su agresor y sólo consiguió 
obtener como respuesta una orden de 
restricción de acercamiento que vio 
quebrantada en forma sistemática. m m 
m m m En el año 2016, el Juez de Instrucción 
que intervino en una de las causas, 
Francisco Pisa, dictó el sobreseimiento 
del hostigador (luego femicida) en la 
única causa que la fiscalía interviniente 
solicitó elevar a juicio por la desobe-
diencia judicial de la medida cautelar de 
restricción de acercamiento. El juez 
frenó el avance de la causa hacia un  

acceso a la justicia y por su inobser-
vancia a la perspectiva de género, 
todo en el marco de la causa por 
desobediencia judicial contra Mauricio 
Parada Parejas, de 2016. m m m 
La importancia de este Jury radica en 
que Pisa es el primer juez juzgado y 
ahora destituido en el país por no 
haber actuado con perspectiva de 
género. Esperamos que esta medida 

Sobre la destitución del juez Juan Francisco 
Pisa, en relación con el crimen de 

Paola Tacacho.

4.2. 
Sentencias con perspectiva de género: Caso 
Atala Riffo y niñas Vs Chile. Corte IDH. 
 

juicio oral con el  argumento de que la 
gravedad del delito no ameritaba poner 
en marcha el aparato judicial para lo 
que implica un juicio oral.  m m mm m 
m  m mm mm m m  m m m m m 
Paola fue víctima de femicidio. Sufrió 
acoso durante años, sufrió violencia en 
razón de su género. A su vez, al denun-
ciar la violencia de género sufrió violen-
cia institucional por la omisión del 
Poder Judicial de brindar respuestas 
adecuadas. La ineficacia del actuar 
jurisdiccional ante casos de violencia de 
género es una consecuencia de la 
discriminación y la desigualdad estruc-
tural sufrida en razón del género, 
omitiendo así las obligaciones interna-
cionales que el propio Estado Argentino 
asumió de Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la violencia contra las mujeres. m m 
m m m m m m m m m m m m m m  m 
En base a este contexto, se presentaron 
un total de 8 Jury de enjuiciamiento al 
juez Pisa; donde finalmente el día 18 de 
noviembre del 2021 se resolvió la desti-
tución del mismo, donde las personas 
integrantes del Jury, en Tucumán, 
votaron por unanimidad la culpabilidad 
del magistrado por incumplimiento a 
los deberes de funcionario público 
debido a que no garantizó protección a 
la víctima, por no observar las condicio-
nes de vulnerabilidad de Paola, al abor-
dar el tratamiento de la causa obstru-
yendo su derecho al 
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acceso a la justicia y por su inobser-
vancia a la perspectiva de género, 
todo en el marco de la causa por 
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ahora destituido en el país por no 
haber actuado con perspectiva de 
género. Esperamos que esta medida 
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juicio oral con el  argumento de que la 
gravedad del delito no ameritaba poner 
en marcha el aparato judicial para lo 
que implica un juicio oral.  m m mm m 
m  m mm mm m m  m m m m m 
Paola fue víctima de femicidio. Sufrió 
acoso durante años, sufrió violencia en 
razón de su género. A su vez, al denun-
ciar la violencia de género sufrió violen-
cia institucional por la omisión del 
Poder Judicial de brindar respuestas 
adecuadas. La ineficacia del actuar 
jurisdiccional ante casos de violencia de 
género es una consecuencia de la 
discriminación y la desigualdad estruc-
tural sufrida en razón del género, 
omitiendo así las obligaciones interna-
cionales que el propio Estado Argentino 
asumió de Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la violencia contra las mujeres. m m 
m m m m m m m m m m m m m m  m 
En base a este contexto, se presentaron 
un total de 8 Jury de enjuiciamiento al 
juez Pisa; donde finalmente el día 18 de 
noviembre del 2021 se resolvió la desti-
tución del mismo, donde las personas 
integrantes del Jury, en Tucumán, 
votaron por unanimidad la culpabilidad 
del magistrado por incumplimiento a 
los deberes de funcionario público 
debido a que no garantizó protección a 
la víctima, por no observar las condicio-
nes de vulnerabilidad de Paola, al abor-
dar el tratamiento de la causa obstru-
yendo su derecho al 

sea un impulso para reformas que 
garanticen que no se repitan casos del 
mismo estilo que pongan en peligro la 
vida de personas en situación de 
violencia y que el Estado asuma sus 
responsabilidades para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia de 
género en Tucumán y en todo el país. m 
m m m m m m m m m m m m m m m 
m m 
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       Un  derecho que le está reconoci-
do a las personas no puede ser 
negado o restringido  a nadie y bajo 
ninguna circunstancia con base en su 
orientación sexual. Ello  violaría el 
artículo 1.1. de la Convención America-
na. El instrumento  interamericano 
proscribe la discriminación, en general, 
incluyendo en ello  categorías como las 
de la orientación sexual la que no 
puede servir de sustento  para negar o 
restringir ninguno de los derechos 
establecidos en la Convención. (conf. 
parr. 92) M M M M M M MM M M M M 
     
     (…) [Los]  argumentos [de la Corte 
Suprema de Justicia de Chile] y el 
lenguaje utilizado  muestran un vínculo 
entre la sentencia y el hecho que la 
señora Atala vivía con  una pareja del 
mismo sexo, lo cual indica que la Corte 
Suprema otorgó  relevancia significativa 
a su orientación sexual. (conf. párr. 97)

      IIEn conclusión, la Corte Interameri-
cana observa que al ser, en abstracto, el  
“interés superior del niño” un fin legíti-
mo, la sola referencia al mismo sin  
probar, en concreto, los riesgos o daños 
que podrían conllevar la orientación  
sexual de la madre para las niñas, no 
puede servir de medida idónea para la  
restricción de un derecho protegido 
como el de poder ejercer todos los 
derechos  humanos sin discriminación 
alguna por la orientación sexual de la 
persona. El interés superior del niño 
no puede ser utilizado para amparar 
la discriminación  en contra de la 
madre o el padre por la orientación 
sexual de cualquiera de  ellos. De este 
modo, el juzgador no puede tomar en 
consideración esta condición  social 
como elemento para decidir sobre una 

HECHOS:  M

Este caso inicia en el año 2002 con el 
divorcio de la señora Karen Atala Riffo 
del señor Ricardo Jaime López Allendes 
con quien tenía tres hijas. A finales de 
aquel año, la señora Emma de Ramón, 
compañera sentimental de la señora 
Atala, comienza a convivir con ella y sus 
tres hijas en la misma casa. Al año 
siguiente, el señor López interpone una 
demanda de tuición o custodia ante el 
Juzgado de Menores de Villarrica que la 
rechaza, la Corte de Apelaciones de 
Temuco confirmó la sentencia, pero la 
Sala Cuarta de la Corte Suprema de 
Justicia de Chile acoge el recurso de 
queja presentado por el Sr. López y le 
concede la tuición definitiva. M M M M

    La circunstancia de vivir con mi pareja 
mujer bajo el mismo techo en que criaba 
a mis hijas, a la sazón de 3 años y medio, 
4 años y medio y 8 años de edad, fue 
sancionada con la pena más grave para 
una madre: quitarle la tuición de sus 
hijos por razones injustas. Recuerdo 
nítidamente cómo se me apretó el 
corazón y me llene de impotencia, al 
escuchar las razones que vulneraban los 
derechos humanos de mi familia, 
cuando el Juez de Villarrica de  esos 
años, durante el proceso de tuición provi-
soria estimó que porque constituíamos 

una familia excepcional, las niñas 
quedarían expuestas “en su medio a ser 
discriminadas” y que ese hecho futuro y 
eventual, “en condiciones que pueden 
afectar el desarrollo posterior de las 
menores de autos y de lo cual no cabe 
sino concluir, que el actor presenta argu-
mentos más favorables en pro del interés 
superior de las niñas, argumentos que en 
el contexto de una sociedad hetero-
sexuada y tradicional cobran gran 
importancia”. (Palabras en el acto de 
reparación del Estado de Chile. Karen 
Atala Riffo. Santiago, Diciembre 14, 
2012) MM M M M M M 

Algunos párrafos de la Sentencia que 
nos sirven para analizar el caso:
M M M
    (…) La Corte Interamericana deja 
establecido que  la orientación sexual y 
la identidad de género de las personas 
son categorías  protegidas por la 
Convención. Por ello está proscrita por 
la Convención  cualquier norma, acto o 
práctica discriminatoria basada en la 
orientación  sexual de la persona. En 
consecuencia, ninguna norma, 
decisión o práctica de  derecho interno, 
sea por parte de autoridades estatales 
o por particulares,  pueden disminuir o 
restringir, de modo alguno, los dere-
chos de una persona a  partir de su 
orientación sexual. (conf. párr. 91) M M 

4.2. 
Sentencias con perspectiva de género: Caso 
Atala Riffo y niñas Vs Chile. Corte IDH. 
 

CASO ATALA RIFFO Y NIÑAS VS. CHILE. 
Corte IDH
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parr. 92) M M M M M M MM M M M M 
     
     (…) [Los]  argumentos [de la Corte 
Suprema de Justicia de Chile] y el 
lenguaje utilizado  muestran un vínculo 
entre la sentencia y el hecho que la 
señora Atala vivía con  una pareja del 
mismo sexo, lo cual indica que la Corte 
Suprema otorgó  relevancia significativa 
a su orientación sexual. (conf. párr. 97)

      IIEn conclusión, la Corte Interameri-
cana observa que al ser, en abstracto, el  
“interés superior del niño” un fin legíti-
mo, la sola referencia al mismo sin  
probar, en concreto, los riesgos o daños 
que podrían conllevar la orientación  
sexual de la madre para las niñas, no 
puede servir de medida idónea para la  
restricción de un derecho protegido 
como el de poder ejercer todos los 
derechos  humanos sin discriminación 
alguna por la orientación sexual de la 
persona. El interés superior del niño 
no puede ser utilizado para amparar 
la discriminación  en contra de la 
madre o el padre por la orientación 
sexual de cualquiera de  ellos. De este 
modo, el juzgador no puede tomar en 
consideración esta condición  social 
como elemento para decidir sobre una 

tuición o custodia. (conf. parr. 110)

    En el presente caso, este Tribunal 
constata que el lenguaje utilizado por la  
Corte Suprema de Chile relacionado 
con la supuesta necesidad de las niñas 
de  crecer en una “familia estructurada 
normalmente y apreciada en su medio  
social”, y no en una “familia excepcio-
nal”, refleja una percepción limitada y  
estereotipada del concepto de familia 
que no tiene base en la Convención al 
no  existir un modelo específico de 
familia (la “familia tradicional”). 
(conf.parr. 145) M M M M M M M M M

Esta sentencia viene a ser una repara-
ción hacia las personas de la comunidad 
LGBTIQP+ que maternan y paternan y 
que han soportado los estigmas 
propios de una sociedad heteropatriar-
cal, el reproche social y la angustia de 
tener que invisibilizar su vida afectiva 
debido al temor de perder la custodia 
de sus hijos e hijas. M M M M M M M M

  

una familia excepcional, las niñas 
quedarían expuestas “en su medio a ser 
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eventual, “en condiciones que pueden 
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menores de autos y de lo cual no cabe 
sino concluir, que el actor presenta argu-
mentos más favorables en pro del interés 
superior de las niñas, argumentos que en 
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2012) MM M M M M M 

Algunos párrafos de la Sentencia que 
nos sirven para analizar el caso:
M M M
    (…) La Corte Interamericana deja 
establecido que  la orientación sexual y 
la identidad de género de las personas 
son categorías  protegidas por la 
Convención. Por ello está proscrita por 
la Convención  cualquier norma, acto o 
práctica discriminatoria basada en la 
orientación  sexual de la persona. En 
consecuencia, ninguna norma, 
decisión o práctica de  derecho interno, 
sea por parte de autoridades estatales 
o por particulares,  pueden disminuir o 
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4.2. 
Sentencias con perspectiva de género: Caso 
Atala Riffo y niñas Vs Chile. Corte IDH. 
 

CASO LUCÍA PÉREZ 
MAR DEL PLATA

HECHOS:  M

Lucía Pérez fue una  joven de 16 años 
que en octubre de 2016 fue drogada, 
violada y asesinada. Como resultado de 
esta grave situación, el Tribunal Oral 
Criminal 1 de Mar del Plata decidió 
absolver a los tres imputados. 
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   El día 8 de octubre de 2016 siendo 
aproximadamente las 9hs Farías junto a 
Offidani en la camioneta de este último y 
descritas en el hecho precedente, pasa-
ron a buscar a Lucía Pérez Montero de 16 
años de edad en cercanías a su domicilio 
y la trasladaron hasta el domicilio de la 
calle Racedo 4825 de esta ciudad (Mar 
del Plata) en el que moraba Farías y con 
la finalidad de abusar sexualmente de 
ella, sabiendo su condición de adicta a 
los estupefacientes. Que una vez allí, 
quedándose a solas Farías con la menor, 
le suministró cantidades indeterminadas 
de una sustancia compuesta de clorhi-
drato de cocaína, así como marihuana, y 
aprovechándose de su vulnerabilidad 
(que le impidió consentir libre y plena-
mente la acción), la accedió carnalmente 
tanto por vía vaginal como anal, 
existiendo signos de que dicho coito fue 
brusco o violento en virtud de una serie 
de lesiones vitales que más tarde fueran 
constatadas en el cuerpo de la adoles-
cente y de lo que resultó su muerte, a raíz 
de una asfixia tóxica, con congestión y 
edema pulmonar que derivaron en una 
falla cardíaca final. Que seguido a ello, 
aproximadamente a las 15hs y de 
manera concomitantemente con la 
descompensación de la menor, Offidani 
llegó al lugar a continuar prestando 
asistencia al autor trasladando el cuerpo 
de Lucía hasta la sala de primeros 
auxilios tras lo cual se retiró del lugar 
(Tribunal en lo Criminal de Mar del Plata, 
Causa N°4974, 26/11/18, pág. 9). M M 
M M  M M M M
El 26 de noviembre de 2018 se dictó 
sentencia mediante la cual se absolvió a 
los tres imputados por el delito de 
abuso sexual con acceso carnal agrava-
do por resultar la muerte de la persona

ofendida y favorecido por el suministro 
de estupefacientes, en concurso ideal 
con femicidio. A Farías y Offidani se los 
condenó por el delito de tenencia de 
estupefacientes con fines de comerciali-
zación agravado por ser en perjuicio de 
menores de edad. A Maciel se lo absolvió 
del delito de encubrimiento agravado.
 
Aquella se trató de una sentencia sin 
perspectiva de género interseccional, 
pues  omite considerar las diferentes 
vulnerabilidades que rodean el caso: el 
hecho de que Lucía era mujer, pero 
además una adolescente, y tenía 
consumo problemático. Es tal la 
desconsideración de esto que expresa-
mente se dice "El hecho de que Lucía no 
contara con recursos propios no la hace 
de por sí una persona vulnerable (...) 
Lucía no estaba en una situación de 
calle, sus padres se preocupaban por ella 
pese a sus ocupaciones" (pág. 49).

María Laura Postiglione (SAIJ, 2019) 
hace un análisis de la sentencia de este 
caso por carecer de perspectiva de 
género y porque constituye en si una 
forma de discriminación hacia las muje-
res. Así, vemos como se usa el lenguaje 
sexista y androcéntrico a partir de “la 
persistencia de estereotipos y prejuicios 
que no hacen más que sesgar la inter-
pretación jurídica en detrimento de las 
mujeres” (Postiglione, 2019) m m mm m 

La sentencia no identifica estereotipos,  
en este caso se presentan algunos 
estereotipos vinculados con la violencia 
sexual, por cuanto afirma, que a su vez 
demuestran no comprender el concep-
to de concentimiento, veamos algunos 
parrafos de la misma: ,    , , ,,, , , , 

      “La intención de la pareja era pasar 
un buen momento juntos y que (ese 
hecho) son incompatibles con la idea de 
una violación" (pág 13) m m m m m   m 

   "No encuentro ningún elemento 
objetivo para sostener que Lucía no fue 
a encontrarse con Farías de forma 
voluntaria y con la intención de tener 
algún tipo de intimidad" (pág. 20)

kdjd"Farías y Lucía estaban en una 
relación de conocimiento incipiente" 
(pág 51). nn n n n n n n n n n

juok"(Lucía) había intimado con perso-
nas de hasta 29 años, (...) le gustaba el 
sexo violento (...) era de carácter fuerte" 
(pág. 14), "con relación no sólo a la 
fuerte personalidad de Lucía sino 
también a su voluntaria elección de los 
hombres con los que tenía relaciones" (, 
pág. 18), "Resulta muy importante para 
reforzar esta idea de que Lucía no 
estaría con nadie sin su consentimien-
to" (pág. 19), m m mm m m m m m 

kiuh"La historia de Lucía (...) da cuenta 
de su fuerte y decidida personalidad y 
de su vitalidad en términos físicos y 
psíquicos" (pág. 35). m m m m m m m

En el  2018, además, el Comité de 
Expertas de la Convención Interameri-
cana para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra la Mujer (MESEC-
VI) , pidió que se revisaran las absolu-
ciones , expresando su grave preocupa-
ción por el crimen. m m m m m m m m

Al respecto, el Comité envió una carta 
dirigida a las altas autoridades de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Argentina señalando que casos ante la 
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ofendida y favorecido por el suministro 
de estupefacientes, en concurso ideal 
con femicidio. A Farías y Offidani se los 
condenó por el delito de tenencia de 
estupefacientes con fines de comerciali-
zación agravado por ser en perjuicio de 
menores de edad. A Maciel se lo absolvió 
del delito de encubrimiento agravado.
 
Aquella se trató de una sentencia sin 
perspectiva de género interseccional, 
pues  omite considerar las diferentes 
vulnerabilidades que rodean el caso: el 
hecho de que Lucía era mujer, pero 
además una adolescente, y tenía 
consumo problemático. Es tal la 
desconsideración de esto que expresa-
mente se dice "El hecho de que Lucía no 
contara con recursos propios no la hace 
de por sí una persona vulnerable (...) 
Lucía no estaba en una situación de 
calle, sus padres se preocupaban por ella 
pese a sus ocupaciones" (pág. 49).

María Laura Postiglione (SAIJ, 2019) 
hace un análisis de la sentencia de este 
caso por carecer de perspectiva de 
género y porque constituye en si una 
forma de discriminación hacia las muje-
res. Así, vemos como se usa el lenguaje 
sexista y androcéntrico a partir de “la 
persistencia de estereotipos y prejuicios 
que no hacen más que sesgar la inter-
pretación jurídica en detrimento de las 
mujeres” (Postiglione, 2019) m m mm m 

La sentencia no identifica estereotipos,  
en este caso se presentan algunos 
estereotipos vinculados con la violencia 
sexual, por cuanto afirma, que a su vez 
demuestran no comprender el concep-
to de concentimiento, veamos algunos 
parrafos de la misma: ,    , , ,,, , , , 

      “La intención de la pareja era pasar 
un buen momento juntos y que (ese 
hecho) son incompatibles con la idea de 
una violación" (pág 13) m m m m m   m 

   "No encuentro ningún elemento 
objetivo para sostener que Lucía no fue 
a encontrarse con Farías de forma 
voluntaria y con la intención de tener 
algún tipo de intimidad" (pág. 20)

kdjd"Farías y Lucía estaban en una 
relación de conocimiento incipiente" 
(pág 51). nn n n n n n n n n n

juok"(Lucía) había intimado con perso-
nas de hasta 29 años, (...) le gustaba el 
sexo violento (...) era de carácter fuerte" 
(pág. 14), "con relación no sólo a la 
fuerte personalidad de Lucía sino 
también a su voluntaria elección de los 
hombres con los que tenía relaciones" (, 
pág. 18), "Resulta muy importante para 
reforzar esta idea de que Lucía no 
estaría con nadie sin su consentimien-
to" (pág. 19), m m mm m m m m m 

kiuh"La historia de Lucía (...) da cuenta 
de su fuerte y decidida personalidad y 
de su vitalidad en términos físicos y 
psíquicos" (pág. 35). m m m m m m m

En el  2018, además, el Comité de 
Expertas de la Convención Interameri-
cana para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra la Mujer (MESEC-
VI) , pidió que se revisaran las absolu-
ciones , expresando su grave preocupa-
ción por el crimen. m m m m m m m m

Al respecto, el Comité envió una carta 
dirigida a las altas autoridades de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Argentina señalando que casos ante la 

Corte Interamericana de Derechos 
Humanos han ratificado que el uso de 
los estereotipos de género en la actua-
ción de los operadores de justicia repre-
sentan una clara violación a los derechos 
humanos de las mujeres, entre los que se 
encuentran el derecho a vivir libre de 
violencia y el derecho a la justicia y a los 
recursos judiciales. Además, el Comité 
expresó que los criterios que han sido 
utilizados en esta sentencia construyen 
en la sociedad un mensaje de tolerancia 
hacia la violencia contra las mujeres y 
reflejan claros estereotipos de género 
utilizados para decidir el caso. (Comité 
de Expertas expresa su preocupación por 
el caso de Lucía Pérez en Argentina, 
2018) m m 

El 12 de agosto de 2020, el Tribunal de 
Casación Penal de la provincia de 
Buenos Aires anuló el fallo de la absolu-
ción y ordenó la inmediata realización 
de un nuevo juicio que cuente con 
debates "con la premura que el caso 
amerita". Los jueces Mario Eduardo 
Kohan, Carlos Ángel Natiello y Fernan-
do Luis María Mancini señalaron que el 
fallo contenía “intolerables prejuicios” y 
“suposiciones basadas en estereotipos 
de género”. En marzo del 2021, la Comi-
sión Bicameral de Normas de Procedi-
miento para el Enjuiciamiento de 
Magistrados y Funcionarios bonaeren-
ses resolvió por unanimidad la acusa-
ción por “negligencia, incumplimiento 
de deberes inherentes del cargo y parcia-
lidad manifiesta” de los tres jueces que 
llevaron a cabo el juicio en primera 
instancia.  m

Esto mismo fue objeto de recurso de 
inconstitucionalidad por parte de los 
acusados, por considerar que vulneraba 
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la garantía non bis in idem (nadie puede 
ser juzgado ni castigado dos veces por 
el mismo hecho). m m m m m m m mm 

  Finalmente, la Suprema Corte de 
Buenos Aires, al igual que la sentencia 
de Casación Penal, consideró que el 
tribunal de primera instancia estaba 
“viciado de imparcialidad judicial en 
atención a los prejuicios de género” ya 
que puso “énfasis en la conducta sexual 
de la víctima, prácticamente responsabi-
lizándola por lo que pasó”. “La influencia 
de los estereotipos de género discrimi-
natorios, demuestra su parcialidad y es 
una expresión de violencia institucio-
nal". m 

En este sentido, Trigilia (2021) al comen-
tar este caso, dice: m m m m m  m m m 
                  la infracción a la garantía del 
non bis in idem no tiene lugar “cuando la 
nulidad del juicio obedeció a la existen-
cia de vicios esenciales”. En base a los 
compromisos asumidos por el Estado 
argentino en materia de prevenir, inves-
tigar y sancionar la violencia contra la 
mujer, corresponde juzgar con perspecti-
va de género, para “garantizar el ejerci-
cio de los derechos de las mujeres, la 
igualdad de género y una tutela judicial 
efectiva”. Por ello, se rechazó el recurso 
interpuesto por la defensa, confirmando 
la decisión de Casación, ordenando la 
realización de un nuevo juicio. m

El 24 de noviembre de 2021, se hizo 
lugar a la acusación contra los jueces 
Juan Facundo Gómez Urso y Pablo 
Viñas, dos de los jueces que intervi-
nieron en el caso de Lucía  y que 
absolvieron a los imputados. Se los 
suspendió para ser sometidos a un 
Jury de Enjuiciamiento, en una deci-

sión unánime del Jurado de Enjuicia-
miento de Magistrados. Cabe aclarar 
que el tercer integrante del tribunal, 
Aldo Carnevale, decidió jubilarse en 
el año 2019. Solo resta esperar a que 
avance el proceso para saber si serán, 
finalmente, destituidos por carecer de 
perspectiva de género. m m m m m   

Hechos:  m 

Los hechos de este caso se enmarcan en 
una solicitud de alimentos por parte de 
la Sra. A (madre de la adolescente B y la 
niña M) hacia el padre de las mismas al 
que llamaremos Sr. A . Ambas partes 
estaban casados y se divorciaron, se 
acordó que el cuidado de sus hijas sea 
compartido pero no llegaron a un 
acuerdo sobre el monto de la cuota 
alimentaria. La Sra. A solicitaba una 
cuota alimentaria del 35%, mientras que 
el Sr. A ofrecía una cuota alimentaria del 
20%, ambos adjuntan prueba para 
sostener el monto que alegaban justo.

En este caso particular, el tribunal 
decide, previo a ingresar al tratamien-
to de la fijación de la mesada alimen-
taria peticionada por la Sra. A, dete-
nerse a analizar los argumentos del 
demandado sobre la base de la 
aplicación de la perspectiva de 
género. m m m m m m m 

      Dichos argumentos no conforman 
parte de una estrategia defensiva. Por 
el contrario, reflejan un discurso ofen-
sivo y humillante hacia la mujer, que 
patentiza las normas patriarcales que 
han regido las relaciones humanas de 
modo desigual, y que ha perjudicado, 
no sólo, a la mujer, sino también, a los 
varones. Los nuevos estándares 
normativos y el abordaje con una 
perspectiva de género, obligan a las 
entidades estatales, entre ellas el Poder 
Judicial, a garantizar una protección 
eficaz y a eliminar la discriminación y 
la violencia hacia la mujer en todas sus 
manifestaciones. Para lograr tal come-
tido, resulta indispensable actuar con 
la debida diligencia, a fin de identificar 
y evitar la incidencia de estereotipos de 
género que posibiliten tolerar, ocultar y 
perpetuar la discriminación y violencia 
contra las mujeres. Dentro de este 
contexto, el accionar de los órganos 
jurisdicciones debe estar orientado a 
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sión unánime del Jurado de Enjuicia-
miento de Magistrados. Cabe aclarar 
que el tercer integrante del tribunal, 
Aldo Carnevale, decidió jubilarse en 
el año 2019. Solo resta esperar a que 
avance el proceso para saber si serán, 
finalmente, destituidos por carecer de 
perspectiva de género. m m m m m   

Hechos:  m 

Los hechos de este caso se enmarcan en 
una solicitud de alimentos por parte de 
la Sra. A (madre de la adolescente B y la 
niña M) hacia el padre de las mismas al 
que llamaremos Sr. A . Ambas partes 
estaban casados y se divorciaron, se 
acordó que el cuidado de sus hijas sea 
compartido pero no llegaron a un 
acuerdo sobre el monto de la cuota 
alimentaria. La Sra. A solicitaba una 
cuota alimentaria del 35%, mientras que 
el Sr. A ofrecía una cuota alimentaria del 
20%, ambos adjuntan prueba para 
sostener el monto que alegaban justo.

En este caso particular, el tribunal 
decide, previo a ingresar al tratamien-
to de la fijación de la mesada alimen-
taria peticionada por la Sra. A, dete-
nerse a analizar los argumentos del 
demandado sobre la base de la 
aplicación de la perspectiva de 
género. m m m m m m m 

      Dichos argumentos no conforman 
parte de una estrategia defensiva. Por 
el contrario, reflejan un discurso ofen-
sivo y humillante hacia la mujer, que 
patentiza las normas patriarcales que 
han regido las relaciones humanas de 
modo desigual, y que ha perjudicado, 
no sólo, a la mujer, sino también, a los 
varones. Los nuevos estándares 
normativos y el abordaje con una 
perspectiva de género, obligan a las 
entidades estatales, entre ellas el Poder 
Judicial, a garantizar una protección 
eficaz y a eliminar la discriminación y 
la violencia hacia la mujer en todas sus 
manifestaciones. Para lograr tal come-
tido, resulta indispensable actuar con 
la debida diligencia, a fin de identificar 
y evitar la incidencia de estereotipos de 
género que posibiliten tolerar, ocultar y 
perpetuar la discriminación y violencia 
contra las mujeres. Dentro de este 
contexto, el accionar de los órganos 
jurisdicciones debe estar orientado a 

Defensa del demandado. Utilización de 
lenguaje androcéntrico. Aplicación de la 

perspectiva de género.

detectar, en los casos sometidos a 
juzgamiento, las desigualdades gene-
radas por esos patrones socioculturales 
y de esa manera remediarlas. ( 
Alimentos iniciado por M.G.A. en autos 
A.M.G.C./A.N.G.) m m m m m m m m 

En efecto, en la contestación de 
demanda, el Sr. B alegó que la actora 
reclamaba alimentos para “salir de 
juerga con sus amigas/os” y que “vive 
de fiestas con amigas/os … es asidua 
concurrente a boliches, fiestas, etc”. Por 
esta razón la jueza encuadra este caso 
como caso sospechoso de género. 
m mm m mmmm m m m m m m m 
       Un caso es sospechoso de género 
cuando la posición asumida por cada 
una de las partes, en el marco de una 
situación conflictual entre un varón y 
una mujer, responda a una distribución 
de roles basados en estereotipos de 
índole patriarcal. ( Alimentos iniciado 
por M.G.A. en autos A.M.G.C./A.N.G.) 
m m m m m m m m m m m m  m m m 
En la misma línea, la jueza da cuenta 
de la visión androcéntrica del 
demandado e incluso la encuadra en 
el art. 5, inc. 5 de la ley 26.485, es 
decir, en la violencia simbólica. Segui-
damente nombra la CEDAW y la 
Convención de Belem Do Pará y las 
contextualiza al caso concreto.   m 
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Nancy Fraser (2015) sostiene que la 
injusticia también se muestra a través 
del androcentrismo cuando se privile-
gia y se exalta la masculinidad mien-
tras que se realiza lo contrario con el 
género femenino. Esta autora estable-
ce que “Los patrones de valor andro-
céntricos impregnan también la cultu-
ra popular y la interacción cotidiana”. 
Como corolario las mujeres sufren 
formas de subordinación de estatus 
específicas del género como el 
menosprecio en la vida cotidiana o las 
representaciones estereotipadas, 
como es el caso de la contestación de 
demanda del Sr. A.  m m m m m m m 
m m m m m m m mm m 
En este sentido, esta mirada masculi-
na del universo, que plantea el andro-
centrismo, intenta legitimar practicas 
de discriminación de violencia contra 
la mujer basado en un discurso de 
superioridad masculino que “que 
busca, a su vez controlarlas y mante-
nerlas dentro del modelo que el 
patriarcado ha querido imponerles 
(…)” (ONU MUJERES, 2021, pag. 38) 
mm m m   m m m m m m mm m m m 
           En efecto, considerar que la 
progenitora efectúa un reclamo 
alimentario a favor de sus hijas, encu-
briendo la pretensión de atender sus 
propios gastos personales, implica 
desconocer el valor de las tareas 
cotidianas que realiza la Sra. A., quien 
ha asumido el cuidado personal de sus 
hijas, no sólo en beneficio de ellas, sino 
también del Sr. A. Esto último puesto 
que, el tiempo que la Sra. A. dedica a la 
realización de aquellas tareas cotidia-
nas él puede emplearlo libremente 
para atender a sus necesidades perso-
nales. Esta concepción de la mujer, 
propia de una cultura patriarcal, -se 

ROCSe encomienda al Sr. A a que 
respete la dignidad inherente a la Sra. 
A en sus futuras presentaciones, 
despojada de patrones estereotipa-
dos en la distribución de sus roles en 
el cuidado personal de sus hijas. M M 

ROCSe ordena al letrado a que reali-
ce una adecuada capacitación en 
cuestiones de género cuyo fin sea 
internalizar los principios derivados 
de los nuevos estándares normativos 
bajo apercibimiento de remitir los 
antecedentes al Tribunal de Disciplina 
del Colegio de Abogados. MM M M M 

ROCSe hace lugar al reclamo de 
fijación de la cuota alimentaria. M M 

ROCSe impone costas al demandado. 

ROCSe regulan honorarios profesio-
nales para la abogada de la actora, 
pero no se regulan honorarios para 
el abogado del demandado.  M M M 
M M MM M M M M M  
La adopción de decisiones judiciales, 
entonces, debe tener clave en la pers-
pectiva de género a fin de lograr la 
igualdad sustantiva y sobre todo debe 
enmarcarse en la promoción de los 
Derechos Humanos, con el enfoque 
transformador de las prácticas andro-
céntricas y sexistas como es el caso. m 

Reflexiones finales: m m m m m m m 
m m m m m m mm m m m m m m 
En nuestro país, Jujuy, Salta y Buenos 
Aires son las provincias que presentan 
los índices más altos en materia de 
violencia de género. En este contexto, 
no era de extrañar que en el año 2020 
y en plena pandemia mundial se haya 

insiste- no puede ser tolerada, porque 
toda mujer tiene derecho a que se 
respete la dignidad inherente a su 
persona; máxime cuando la Sra. A. es 
la madre de sus hijas, también mujeres 
y comprendidas dentro de aquel grupo 
al que se ha referido en aquellos térmi-
nos. ( Alimentos iniciado por M.G.A. en 
autos A.M.G.C./A.N.G.) m m

Por otro lado, también menciona al 
abogado interviniente en el caso para 
ejercer la defensa del señor A, 
estableciendo que la asistencia letra-
da debe ser acorde con la legislación 
y principios vigentes. m m m mmmm-
mmmmm m  m m m m m mm m m m 
Por tal motivo, entiendo corresponde 
ordenar al letrado, Dr. I. G. C., a que 
realice una adecuada capacitación en 
cuestiones de género, a los fines de que 
internalice los principios antes mencio-
nados y modifique los patrones socio-
culturales de conducta para alcanzar 
la eliminación de los perjuicios y prác-
ticas que se encuentran basados en la 
inferioridad o superioridad de 
cualquier de los sexos o en las formas 
estereotipadas de hombres y mujeres 
(art. 5, inc. 9, CEDAW), todo ello bajo 
apercibimiento de remitir los antece-
dentes al Tribunal de Disciplina del 
Colegio de Abogados. (Alimentos 
iniciado por M.G.A. en autos 
A.M.G.C./A.N.G.) m m

Resuelve: m 

Con gran tino se el expediente se 
resuelve de la siguiente manera,
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ROCSe encomienda al Sr. A a que 
respete la dignidad inherente a la Sra. 
A en sus futuras presentaciones, 
despojada de patrones estereotipa-
dos en la distribución de sus roles en 
el cuidado personal de sus hijas. M M 

ROCSe ordena al letrado a que reali-
ce una adecuada capacitación en 
cuestiones de género cuyo fin sea 
internalizar los principios derivados 
de los nuevos estándares normativos 
bajo apercibimiento de remitir los 
antecedentes al Tribunal de Disciplina 
del Colegio de Abogados. MM M M M 

ROCSe hace lugar al reclamo de 
fijación de la cuota alimentaria. M M 

ROCSe impone costas al demandado. 

ROCSe regulan honorarios profesio-
nales para la abogada de la actora, 
pero no se regulan honorarios para 
el abogado del demandado.  M M M 
M M MM M M M M M  
La adopción de decisiones judiciales, 
entonces, debe tener clave en la pers-
pectiva de género a fin de lograr la 
igualdad sustantiva y sobre todo debe 
enmarcarse en la promoción de los 
Derechos Humanos, con el enfoque 
transformador de las prácticas andro-
céntricas y sexistas como es el caso. m 

Reflexiones finales: m m m m m m m 
m m m m m m mm m m m m m m 
En nuestro país, Jujuy, Salta y Buenos 
Aires son las provincias que presentan 
los índices más altos en materia de 
violencia de género. En este contexto, 
no era de extrañar que en el año 2020 
y en plena pandemia mundial se haya 

insiste- no puede ser tolerada, porque 
toda mujer tiene derecho a que se 
respete la dignidad inherente a su 
persona; máxime cuando la Sra. A. es 
la madre de sus hijas, también mujeres 
y comprendidas dentro de aquel grupo 
al que se ha referido en aquellos térmi-
nos. ( Alimentos iniciado por M.G.A. en 
autos A.M.G.C./A.N.G.) m m

Por otro lado, también menciona al 
abogado interviniente en el caso para 
ejercer la defensa del señor A, 
estableciendo que la asistencia letra-
da debe ser acorde con la legislación 
y principios vigentes. m m m mmmm-
mmmmm m  m m m m m mm m m m 
Por tal motivo, entiendo corresponde 
ordenar al letrado, Dr. I. G. C., a que 
realice una adecuada capacitación en 
cuestiones de género, a los fines de que 
internalice los principios antes mencio-
nados y modifique los patrones socio-
culturales de conducta para alcanzar 
la eliminación de los perjuicios y prác-
ticas que se encuentran basados en la 
inferioridad o superioridad de 
cualquier de los sexos o en las formas 
estereotipadas de hombres y mujeres 
(art. 5, inc. 9, CEDAW), todo ello bajo 
apercibimiento de remitir los antece-
dentes al Tribunal de Disciplina del 
Colegio de Abogados. (Alimentos 
iniciado por M.G.A. en autos 
A.M.G.C./A.N.G.) m m

Resuelve: m 

Con gran tino se el expediente se 
resuelve de la siguiente manera,

dictado una ley que declarara la 
emergencia en violencia de género en 
el territorio provincial. Pero, para 
tomar en serio la emergencia es nece-
sario que nosotros y nosotras 
también estemos en estado de alerta, 
realizando presentaciones judiciales 
que tengan por fin colaborar con la 
erradicación de la violencia que viven 
las mujeres y disidencias sexuales a 
través del litigio estratégico y con 
perspectivas a procurar un verdadero 
cambio social. M M M M M M  

Razón por la cual es muy importante 
reparar en que todas las intervencio-
nes y decisiones judiciales que abor-
dan la perspectiva de género y el 
enfoque interseccional conllevan 
siempre efectos sociales multiplicado-
res. En sentido contrario, cuando las 
sentencias  son discriminatorias, sin 
perspectiva de género y sin aplicación 
de las leyes, no sólo impactan en la 
perpetuación de la violencia de 
género en las mujeres, sino que 
también envían un mensaje que la 
impunidad de los delitos contra las 
mujeres y las niñas es tolerada.  Esto 
favorece la aceptación social del fenó-
meno, el sentimiento y la sensación 
de inseguridad en las mujeres, así 
como una persistente desconfianza 
de éstas en el sistema de administra-
ción de justicia. M M M M M M M M 
M M M M M M  
      “Así, la perspectiva de género cues-
tiona el paradigma construido a partir 
de un ser humano neutral y universal, 
que tiene como base al hombre 
blanco, heterosexual, adulto sin disca-
pacidad, no indígena, así como los 
roles que a dicho paradigma se le 
atribuyen”. (Comité de Género. 
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Órgano Judicial de Bolivia. Protocolo 
para juzgar con perspectiva de género. 
Segunda edición. Chuquisaca – Bolivia, 
2017. pag. 82) M M M 

Ponerse los lentes de la perspectiva de 
género no es fácil, pero una vez que 
aprendemos a mirar al mundo en clave 
de género, el germen de la pregunta 
se hace presente. En efecto, nuestra 
sociedad no es neutral, ha favorecido 
históricamente determinadas relacio-
nes de poder, privilegiando a unas por 
encima de otras. Es tiempo de asumir 
nuestro rol como agentes de cambio 
social y poner en funcionamiento 
todos los conocimientos que fuimos 
adquiriendo en beneficio de los 
grupos en situación de vulnerabili-
dad.M M M 

En este sentido, sabemos que nuestro 
país ha ratificado numerosos Tratados 
Internacionales de Protección de Dere-
chos Humanos, muchos de los cuales 
protegen específicamente los dere-
chos de las mujeres. Otros, aunque 
sean generales, como el Pacto de San 
José de Costa Rica (Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos) han 
llegado a un nivel de interpretación tal, 
a través de la Corte IDH, que incluso, 
aunque no fueron pensados para 
proteger de manera específica a las 
personas de la comunidad LGBTIPQ+ , 
han cambiado la manera en que nos 
concebimos como sociedad. Así, 
haciendo una interpretación evolutiva 
del anterior pacto, la Corte IDH ha 
llegado a decir que la orientación 
sexual y la identidad de género son 
categorías protegidas por la conven-
ción (como en el caso Atala Riffo antes 
comentado). M M M M M M M M M M 

el rol de las y los operadores jurídicos 
desde la mirada de la abogacía comuni-
taria para acompañar casos de mujeres 
en situación de violencia, y esperamos 
que estas herramientas les sean de 
utilidad para modificar las estructuras 
patriarcales en los que estamos insertas 
así como las visiones de algunos funcio-
narios judiciales, que sesgados por el 
sexismo, androcentrismo y con una 
clara falta de perspectiva, impiden o 
dificultan el acceso a la justicia. M M M 
M M M M M MM M M M M M M M M 
M M M M 

Lo que nos lleva a pensar que, en 
última instancia, cuando velamos 
porque se cumplan los derechos de las 
mujeres y de las personas del colectivo 
LGBTIPQ+, no hacemos más que velar 
porque se respeten los DDHH de todas 
las personas para garantizar la igual-
dad real de todos y todas en dignidad 
y en derechos. M M M M M M M M M 
M 
Aunque sabemos que nuestra socie-
dad sienta sus bases en sistemas 
cisnormativos, con el paso del tiempo 
la heteronorma ha empezado a “rom-
perse”, por ello la necesidad de capaci-
tarnos constantemente en nuevos 
abordajes y nuevas miradas para 
librarnos de los prejuicios y estereoti-
pos. M M M M M M M MM MM M M 
M MM M 
Los prejuicios personales y estereotipos 
de género afectan la objetividad de los 
funcionarios estatales encargados de la 
investigación, distorsionan sus percep-
ciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas, en lugar de 
hechos.  Cuando se utilizan estereotipos 
en las investigaciones de violencia 
contra la mujer se afecta el derecho a 
una vida libre de violencia, más aún en 
los casos en que estos estereotipos por 
parte de los operadores jurídicos impi-
den el desarrollo de investigaciones 
apropiadas, denegándose, además, el 
derecho al acceso a la justicia de las 
mujeres. (Corte IDH. Caso Gutiérrez 
Hernández y otros Vs. Guatemala. 
Sentencia, Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, 2017. 
parr. 173). M M M M M M M MM 

Finalmente, esperamos que estos 4 
módulos les hayan servido para 
reflexionar junto a nosotras sobre 
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MÓDULO 2
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LISTADO DE OFICINAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY CON ATENCIÓN PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y FUNCIONES.   

MÓDULO 3

DEFINICIONES: m

Género: Definimos al “género” en tanto los roles, comportamientos, actividades y atribu-
tos que una sociedad determinada, en una época determinada, considera apropiados 
para mujeres y varones. Ello evidencia que el género es una construcción socio-cultural.

Violencia contra las mujeres: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, 
acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el 
privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad 
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. 
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. m m m m m m m  

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la ley 26.485, toda conducta, acción u 
omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventa-
ja con respecto al varón”. m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 

Revictimización: “Se entiende por revictimización, el sometimiento de la mujer agredida 
a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, como así también a 
realizar declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes 
o conductas no vinculadas al hecho denunciado y que excedan el ejercicio del derecho de 
defensa de parte; a tener que acreditar extremos no previstos normativamente, ser objeto 
de exámenes médicos repetidos, superfluos o excesivos y a toda práctica, proceso, 
medida, acto u omisión que implique un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, 
judicial, de la salud o cualquier otro…” m m m m m m m m m m m m m m m m m 

Binarismo de género : Concepción, prácticas y sistema de organización social que parte de la 
idea de que solamente existen dos géneros en las sociedades, femenino y masculino, asigna-
dos a las personas al nacer por la lectura (desde una 7 Art. 2° de la Ley N° 26.061 de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Art. 26 del Código Civil y Comercial de 
la Nación. Arts. 31 y 32 del Código Civil y Comercial de la Nació. Art. 3 inc. K reglamentación ley 
26.485, Decreto 1011/2010. concepción biologicista) de la morfología de los genitales externos, 
como varones y/o como mujeres, y sobre la cual se ha sustentado la discriminación, exclusión 
y violencia en contra de cualquier identidad, expresión y experiencia de género diversas.

Orientación Sexual: Es la orientación del deseo de cada persona, y refiere hacia quiénes 
se siente atraída emocional, afectiva y sexualmente una persona; puede ser dirigida hacia 

Cuerpo de Abogadas/os de Jujuy: 
A cargo de la Dra. Josefina Sannen 
Mazzucco. 
Mail institucional: caavvg@gmail.com 

Dir. Paridad de S.S. de Jujuy:
A cargo de la Lic. Miriam Raquel Nadal. 
Mail paridadgenero@sansalvadordeju-
juy.gob.ar 
y atencionviolenciamunijujuy@sansalva-
dordejujuy.gob.ar. 

alguien de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género. No 
está determinada por el sexo biológico o la identidad de género. Algunas orientaciones 
son, entre otras: heterosexual, gay, lesbiana, bisexual, pansexual, asexual, demisexual.

Identidad de Género: Conforme la definición prevista en el art. 2° de la Ley de Identidad de 
Género N° 26.743, “se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado 
al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar 
la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras 
expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. Nos referimos 
así a personas cis, cuando la autopercepción de su género coincide con el sexo asignado al 
nacer y de personas trans cuando no coincide. Por otra parte, hablamos de personas no 
binarias cuando la autorpercepción de su identidad no coincide con los géneros femenino y 
masculino, sino con otro género, con una mezcla de ambos o con ninguno; a su vez la autoper-
cepción de la identidad puede ser fluida o no. ..  . . . . . . . . . m m m m m m m m m m m m

Expresión de Género: Es la manifestación del género de cada persona; que puede incluir 
la forma de hablar, el modo de vestir, el comportamiento personal o la interacción social 
y las modificaciones corporales, entre otros aspectos. Se producen situaciones discrimina-
torias, cuando la expresión no coincide con los estereotipos de género. m m m m   m 
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MÓDULO 4

Municipalidad Libertador, 
Intendente Oscar Jayat, 
mail: secretariaprivadalibertador@gmail.-
com y oscar_jayat@hotmail.com. 

Municipalidad de San Pedro. 
Intendente Julio Cesar Bravo, 
mail: info@sanpedrodejujuy.gob.ar. 

Municipalidad de Perico. 
Mariano Moreno, 
Teléfono.03716 49-1160

LISTADO DE OFICINAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY CON ATENCIÓN PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y FUNCIONES.   

DEFINICIONES: m

Género: Definimos al “género” en tanto los roles, comportamientos, actividades y atribu-
tos que una sociedad determinada, en una época determinada, considera apropiados 
para mujeres y varones. Ello evidencia que el género es una construcción socio-cultural.

Violencia contra las mujeres: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, 
acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el 
privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad 
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. 
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. m m m m m m m  

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la ley 26.485, toda conducta, acción u 
omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventa-
ja con respecto al varón”. m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 

Revictimización: “Se entiende por revictimización, el sometimiento de la mujer agredida 
a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, como así también a 
realizar declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes 
o conductas no vinculadas al hecho denunciado y que excedan el ejercicio del derecho de 
defensa de parte; a tener que acreditar extremos no previstos normativamente, ser objeto 
de exámenes médicos repetidos, superfluos o excesivos y a toda práctica, proceso, 
medida, acto u omisión que implique un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, 
judicial, de la salud o cualquier otro…” m m m m m m m m m m m m m m m m m 

Binarismo de género : Concepción, prácticas y sistema de organización social que parte de la 
idea de que solamente existen dos géneros en las sociedades, femenino y masculino, asigna-
dos a las personas al nacer por la lectura (desde una 7 Art. 2° de la Ley N° 26.061 de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Art. 26 del Código Civil y Comercial de 
la Nación. Arts. 31 y 32 del Código Civil y Comercial de la Nació. Art. 3 inc. K reglamentación ley 
26.485, Decreto 1011/2010. concepción biologicista) de la morfología de los genitales externos, 
como varones y/o como mujeres, y sobre la cual se ha sustentado la discriminación, exclusión 
y violencia en contra de cualquier identidad, expresión y experiencia de género diversas.

Orientación Sexual: Es la orientación del deseo de cada persona, y refiere hacia quiénes 
se siente atraída emocional, afectiva y sexualmente una persona; puede ser dirigida hacia 

Cuerpo de Abogadas/os de Jujuy: 
A cargo de la Dra. Josefina Sannen 
Mazzucco. 
Mail institucional: caavvg@gmail.com 

Dir. Paridad de S.S. de Jujuy:
A cargo de la Lic. Miriam Raquel Nadal. 
Mail paridadgenero@sansalvadordeju-
juy.gob.ar 
y atencionviolenciamunijujuy@sansalva-
dordejujuy.gob.ar. 

alguien de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género. No 
está determinada por el sexo biológico o la identidad de género. Algunas orientaciones 
son, entre otras: heterosexual, gay, lesbiana, bisexual, pansexual, asexual, demisexual.

Identidad de Género: Conforme la definición prevista en el art. 2° de la Ley de Identidad de 
Género N° 26.743, “se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado 
al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar 
la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras 
expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. Nos referimos 
así a personas cis, cuando la autopercepción de su género coincide con el sexo asignado al 
nacer y de personas trans cuando no coincide. Por otra parte, hablamos de personas no 
binarias cuando la autorpercepción de su identidad no coincide con los géneros femenino y 
masculino, sino con otro género, con una mezcla de ambos o con ninguno; a su vez la autoper-
cepción de la identidad puede ser fluida o no. ..  . . . . . . . . . m m m m m m m m m m m m

Expresión de Género: Es la manifestación del género de cada persona; que puede incluir 
la forma de hablar, el modo de vestir, el comportamiento personal o la interacción social 
y las modificaciones corporales, entre otros aspectos. Se producen situaciones discrimina-
torias, cuando la expresión no coincide con los estereotipos de género. m m m m   m 
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Centro de Acceso a la Justicia. 
A cargo de la Dra. Marcela Mon. 
Mail: monmarces@hotmail.com
cajsansalvadordejujuy@gmail.com ,
centrodeaccesoajusticia.ac@gmail.com
cajsusques@gmail.com y 
cajsanpedrojujuy@gmail.com. 

INAI. 
A cargo de Magdalena Odarda. 
Mail: mbernal@jus.gob.ar. 

INADI. A cargo de Walter Mendez. 
Mail: jujuy@inadi.gob.ar 

Sec. de agricultura familiar campesina e 
indigena. 
A cargo de Anastasia Garcia. 
Mail: agarcia@magyp.gob.ar. 

Defensoría del Pueblo. 
A cargo de Javier de Bedia. 
Mail: defensorjujuy@gmail.com. 

Sec. de Pueblos Indígenas. 
Mail: spi@jujuy.gob.ar. 

Superior Tribunal de Justicia. 
A cargo de Dr. Sergio Marcelo Jenefes. 
Mail: presidencia@justiciajujuy.gov.ar. 
Secretaría de DDHH de la provincia de 
Jujuy. 
Observatorio de violencia de género de la 
Legislatura
Comisión de Igualdad de Género de la 
Legislatura de la Provincia de Jujuy

Municipalidad de Palpalá: 
Av. Río de la Plata (Dirección de paridad)

Municipalidad Tilcara, 
A cargo de Ricardo Romero. 
Mail: municipalidad.tilcara.romero@g-
mail.com 

Dir. Paridad de la Municipalidad Palpalá. 
Directora Dra.  Mariela Aleman. 
Mail: municipalidaddepalpala@gmail.com 
y paridadygenero2020@gmail.com. 

Dir. de la Mujer La Quiaca. 
A cargo de la Prof. Vilma Llampa. 
Mail: mujerydiversidades@laquiaca.gob.ar

Ministerio de Salud: 
Programa de salud sexual adolescente.  
A cargo de Viviana Guzman

Ministerio de Educación. P
rograma de Educación Sexual Integral. 
A cargo de Carla Salvatierra. 

Min. Público de la Acusación. 
A cargo del Dr. Sergio Lello Sanchez. 
Mail: info@mpajujuy.gob.ar. 

Centro de Asistencia a la Víctima (C.A.V.): 
0800 888 0672. 0388) - 4310030/40/50. 
Belgrano Nº 284. 
administracioncav@mpajujuy.gob.ar

Consejo Provincial de la Mujer. 
Presidenta: Alejandra Martinez. 
Mail: amartinez@jujuy.gob.ar. 
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