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Resumen Este capítulo conecta algunas de las contribuciones de Ro-
berto Bergalli sobre cultura de la jurisdicción, educación jurídica y rol de 
la academia en la defensa de los derechos humanos con las críticas fe-
ministas a la enseñanza del derecho. A partir de la caracterización de la 
educación jurídica en nuestro país como formalista y con un fuerte sesgo 
patriarcal y colonial, se analizan los intersticios normativos que abrieron 
uno de los canales posibles para transitar el camino hacia la despatriar-
calización de la enseñanza del derecho; se revisan los resultados de 
investigaciones recientes en este campo y se reafirma la necesidad de 
incorporar una perspectiva de género en el currículum de las carreras de 
abogacía, como una estrategia privilegiada para fortalecer una educación 
universitaria más democrática y respetuosa de los derechos humanos.

Palabras-clave Enseñanza del derecho; feminismos; cultura jurídica.
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1.  Introducción

Me siento honrada por haber sido convocada a escribir en este 
libro de homenaje a Roberto Bergalli. Tuve la enorme fortuna de con-
tar con su amistad durante años y le agradezco, entre muchas otras 
cosas, el haber alimentado en mí una especial curiosidad y aprecio 
por la sensibilidad que las personas expresan a través de su trabajo.
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En sus estudios, Roberto Bergalli expresó muchas de las injus-
ticias que le tocaron vivir, convirtiéndolas, con una fuerza alquímica 
admirable, en una amalgama de contribuciones teóricas muy valio-
sas para ayudarnos a comprender, sobre todo, que la perspectiva de 
los derechos humanos puede iluminar el camino hacia una teoría y 
una praxis del derecho que estén orientadas a contribuir a saldar las 
deudas históricas de nuestra democracia y, en consecuencia, a obte-
ner mayores cuotas de justicia social.

A los fines de esta contribución, revisé varios textos de Rober-
to que trascienden el campo de la criminología crítica y recuperan 
algunos temas importantes de la sociología jurídica todavía escasa-
mente explorados, como lo son la enseñanza del derecho y los cues-
tionamientos a la cultura jurisdiccional dominante. Elegí algunos de 
ellos como guía, (en especial Bergalli 1994, 1998, 2007 y 2008) porque 
sus indagaciones sobre cultura de la jurisdicción, educación jurídica 
y rol de la academia en la defensa de los derechos humanos me per-
miten trazar puentes con las críticas a la enseñanza del Derecho y a 
la cultura jurisdiccional provenientes de los feminismos jurídicos y 
con algunos de los proyectos de investigación en los que estoy traba-
jando en estos momentos1.

A partir de la caracterización de la educación jurídica en nues-
tro país como formalista y con un fuerte sesgo patriarcal y colonial, 
en este artículo se analizan los intersticios normativos que abrieron 
uno de los canales posibles para transitar el camino hacia la despa-

1 En lo que respecta a la enseñanza del Derecho, aunque colaboro ha-
bitualmente con otras iniciativas, aquí me refiero, en concreto, a los 
Proyectos PI-UNRN 40-C-598 (que dirijo) y PI 40-C-655 y 40C-787 (que 
co-dirijo, en colaboración con la Profesora María Verónica Piccone), 
todos ellos radicados en la Secretaría de Investigación, Creación Ar-
tística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología de la Universidad Na-
cional de Río Negro. 



247

8Género y enseñanza del Derecho:  
¿Hacia una cultura jurídica feminista?

DANIELA HEIM

|  BRUNO AMARAL MACHADO  |  UNICEUB  |  COORDENADOR  |

triarcalización de la enseñanza del derecho; se revisan los resultados 
de investigaciones recientes en este campo y se reafirma la necesi-
dad de incorporar una perspectiva de género en el currículum de las 
carreras de abogacía, como una estrategia privilegiada para fortale-
cer una educación universitaria más democrática y respetuosa de 
los derechos humanos.

2.  La enseñanza del Derecho en Argentina
Las investigaciones especializadas coinciden en afirmar que la 

enseñanza jurídica que predomina en nuestro país presenta al De-
recho de un modo desconectado de sus condiciones de producción 
y de su contexto de aplicación (Cardineaux, 2015: 14, Lista y Bega-
la, 2005). Como advierte Carlos Lista, los discursos hegemónicos y 
las prácticas pedagógicas dominantes se inspiran en el modelo for-
malista y en el análisis dogmático de los textos legales, de manera 
que expresan una cultura jurídica resistente a la reflexión crítica, así 
como a una valoración de la ley y las prácticas profesionales orienta-
da por las consecuencias sociales, éticas, económicas y políticas de 
aquéllas (Lista, 2005); en idéntico encontramos otras voces que se 
expresan en el contexto latinoamericano y español (entre ellas, res-
pectivamente Correas, 2008 y Rubio Castro, 2019).

Se trata de una enseñanza en la que, en general, «no tienen 
cabida aquellas disciplinas sociales desde las cuales es posible desa-
rrollar enfoques con los que se pueda analizar intereses que tienen 
incidencia en los procesos de gestación de normas y preceptos jurí-
dicos, cuanto en los que influyen asimismo para que la aplicación 
de unas y otros difieran de las orientaciones que tuvieron aquellos 
procesos» (Bergalli, 2008: 8).

Desde una mirada feminista, como hemos anticipado, la edu-
cación jurídica dominante también puede ser caracterizada como 
patriarcal y colonialista.
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2.1.  El patriarcado jurídico

Estudios pioneros y todavía vigentes como los de Carol Smart, 
en el ámbito anglosajón, y de Alda Facio, en el contexto latinoameri-
cano (entre muchísimos otros valiosos aportes realizados en las últi-
mas cuatro décadas), sistematizaron la información existente sobre 
las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas feministas en el 
campo jurídico.

Smart puso de manifiesto que existen, como mínimo, tres 
puntos de vista feministas sobre el derecho, en cuanto puede ser en-
tendido como: a) una forma de sexismo, b) una manifestación de 
la masculinidad, c) una estrategia creadora de género (Smart, 2000). 
Facio, por su parte, recogiendo los trabajos de Margrit Eichler, entre 
otras, difundió las características del patriarcado epistemológico so-
bre las que se construyen metodologías que posibilitan desenmasca-
rarlo. Entre ellas destacan: el androcentrismo, el dicotismo sexual, la 
insensibilidad al género, la sobregeneralización, la sobreespecifici-
dad, el doble estándar, el deber ser de cada sexo y el familismo (Facio, 
1992 y 2004)2.

2 En resumen, cada una de ellas puede definirse en los siguientes tér-
minos: a) El androcentrismo: toma a los varones como parámetro de 
lo humano. En sus márgenes más radicales encontramos la ginopia 
(imposibilidad de ver a las mujeres y sus experiencias) y la misoginia 
(el odio o el desprecio hacia lo femenino o hacia lo que las mujeres 
representan). b) El dicotismo sexual: trata a los sexos como extremos 
opuestos. c) La insensibilidad al género: ignora la categoría de género 
como social o científicamente importante y/o válida. d) La sobrege-
naralización: analiza las conductas masculinas y presenta los resul-
tados como válidos para ambos géneros. e) La sobrespecificidad: se-
ñala como específico de un sexo algunas necesidades, actitudes y/o 
intereses. f) El doble parámetro o doble estándar: valora de forma di-
ferenciada una misma conducta, dependiendo del sexo de quien la 
ejecute. g) El deber ser de cada sexo: interpreta que existen conductas, 
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El esfuerzo de Facio en la tarea de sistematizar las categorías 
epistemológicas y metodológicas elaboradas en EE.UU y Europa 
y publicarlas en nuestra región es notorio porque, al presentarlas 
en diálogo con la realidad de nuestro sur global, facilitó su estu-
dio para las feministas y activistas latinoamericanas, entre las cua-
les, como ha sucedido en otras latitudes, los sectores vinculados al 
derecho han sido minoritarios, del mismo modo que fue tardía su 
incorporación a la academia, en donde recalaron con significativa 
posterioridad, en términos comparativos con lo sucedido en otras 
áreas disciplinares (Heim, 2016). Este inmenso conjunto de contri-
buciones epistemológicas y metodológicas3 están presentes de al-
gún modo en las aproximaciones feministas más actuales sobre el 
derecho y su enseñanza y guían sus análisis, que se nutren también 
por otras perspectivas críticas y que, sobre todo en los últimos diez 
o quince años, han ganado en profundidad, variedad y sofistica-
ción.

Sin perjuicio de que los modelos explicativos no suelen hallar-
se en estado puro, podemos sostener, de acuerdo con Smart, que las 
consideraciones en torno al Derecho como una estrategia creado-
ra de género y sus múltiples implicaciones, conforman un enfoque 
con menos limitaciones que los demás (esto es que el derecho como 
forma de sexismo y/o expresión de la masculinidad), y que deviene 
con mayor capacidad de capturar la diversidad sexual, especialmen-
te en contextos normativos, como el nuestro, en los que se han ido 

características, actitudes, funciones o roles propias de cada sexo. h) El 
familismo: supone que mujer y familia son sinónimos y que las fun-
ciones sociales estereotipadas de las mujeres reflejan sus funciones 
biológicas, limitadas a la posibilidad de engendrar, parir y amamantar 
(Facio, 1992 y 2004).

3 Un panorama resumido de las epistemologías y metodologías jurídi-
co-feministas puede encontrarse en Heim, 2016.



250 |  BRUNO AMARAL MACHADO  |  UNICEUB  |  COORDENADOR  |

Coleção Criminologia, Direito Penal e Política Criminal

La sociología del control penal en España y Latinoamérica. Homenaje a Roberto Bergalli
GABRIEL I. ANITUA, ENCARNA BODELÓN, BRUNO A. MACHADO, MARTA MONCLÚS, IÑAKI RIVERA BEIRAS      COMPILADORES

ampliando los derechos de ciudadanía más allá de la heteronorma-
tividad4.

Como afirman Manuela González y Olga Salanueva, pensar el 
derecho como una categoría creadora de género refleja un intento 
por comprenderlo (en sentido weberiano), como un proceso que fija, 
elabora, reproduce y, al mismo tiempo, cuestiona la división social 
y sexual de los géneros. «Al ser un proceso (y no una característica 
del derecho) puede producirse de formas variadas y en ocasiones 
contradictorias evitando generalizaciones como que el Derecho es 
masculino» (González y Salanueva, 2005: 229-230). Esta mirada nos 
brinda la posibilidad de pensar el Derecho desde y a pesar de sus raí
ces, como una estrategia de cambio, invitándonos a reformular de 
modo constante nuestra propia concepción no sólo sobre el derecho 
sino también sobre los géneros, esto es, nos impulsa a no caer en el 
riesgo de presentar nuestra perspectiva del mundo (por más inclusi-
va que sea) como objetiva, neutral, única o «verdadera», sino a inter-
pretarla como situada, como manifestación de realidades diversas 
e inclusive en conflicto, en un momento histórico determinado y 
que, sin embargo, no renuncia a la pretensión de universalidad de 
los derechos humanos, intentando no reproducir posicionamientos 
relativistas ni deterministas (Smart, 2000: 49).

Las tensiones entre las perspectivas feministas y otras perspec-
tivas críticas del derecho (como las que derivan del marxismo y los 
estudios descoloniales, por citar algunos ejemplos), han dado lugar 
múltiples propuestas que buscan dar cuenta de la complejidad de las 
categorías de las opresiones sociales atravesadas por los géneros, entre 
las que se encuentran los denominados enfoques de la intersecciona-
lidad (Crenshaw, 1991; Viveros Vigoya, 2016). Teniendo en cuenta la in-

4 Las leyes nº 26.618 de Matrimonio entre personas del mismo sexo y nº 
26.743 de Identidad de género auto-percibida irían en este sentido.
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terseccionalidad del género con otras que también resultan opresivas, 
entre las que ocupa un lugar destacado la de colonialidad (Lugones, 
2008 y 2011, Bidaseca, 2014; Segato 2015; Espinosa, 2019; entre otras), ca-
tegorizamos a la educación jurídica en nuestro país no sólo como un 
epifenómeno del patriarcado sino también del colonialismo jurídico.

2.2.  La intersección colonial

Por las características de su proceso constitutivo, Argentina se 
ubica dentro de la denominada cultura continental europea y su sis-
tema jurídico deriva de lo que Maier denominó como un derecho de 
importación (Maier, 2016). A nuestro entender, el sostenimiento de 
un sistema euro-centrista de un modo acrítico y descontextualizado 
de la historia, la política y la economía local constituye más que una 
simple operación de importación o de «implantación» del derecho: 
perpetúa su colonialismo. No es objeto de este trabajo profundizar 
en las raíces coloniales de nuestro derecho, sino tan sólo identificar-
las y resaltarlas como parte constitutiva de nuestra cultura jurídica.

En los últimos tiempos, algunos juristas críticos, entre ellos 
Raúl Zaffaroni, alertan cada vez más sobre la urgencia de descoloni-
zarnos desde una mirada orientada a revelar las nuevas formas del 
colonialismo en el capitalismo tardío, enfatizando en la coloniali-
dad del derecho como parte de un esquema de poder hegemónico 
mundial que opera tanto en el poder colonizador como en la perife-
ria colonizada (Zaffaroni, 2015: 197). Mientras esas perspectivas ha-
cen hincapié en el expolio y la dominación económica colonialista 
de nuestras naciones del sur global, los feminismos descoloniales 
alertan también sobre la colonialidad del género y la necesidad de 
orientar nuestro pensamiento y acción hacia una racionalidad críti-
ca antirracista y descolonial, que revele el armazón de los discursos 
feministas euro-centrados (Lugones, 2008 y 2011) y configure la ima-
gen de las «condenadas del mundo» (Espinosa, 2019).
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Los feminismos descoloniales introducen reflexiones entor-
no a las relaciones entre el género, la etnia/raza y la colonialidad 
que abarcan dimensiones muy amplias, entre ellas, y de una mane-
ra aún escasamente explorada, las que se encuentran presentes en 
el sistema sistema jurídico, en las leyes, las cárceles, las institucio-
nes del Estado en su conjunto (Segato, 2015; Bidaseca, 2014, entre 
otras).

Silvia Federici, quien habitualmente no es identificada como 
referente de los feminismos descoloniales (al menos de un modo di-
recto), fue una de las autoras que advirtió de manera temprana la 
estrategia colonial y domesticadora del propio sistema de protección 
de los derechos humanos de las mujeres. Colonial, porque es resulta-
do de la agenda impuesta por los países hegemónicos y «domestica-
dora», porque conlleva un alto grado de burocratización y encubre 
la sujeción –cuando no el rechazo– de los reclamos de las feminis-
tas más radicales así como de las más pobres, las desclasadas y las 
obreras (y, por lo tanto, sus intereses de clase y etnia, entre otros) y 
los subordina a los intereses de los feminismos hegemónicos, en un 
momento histórico, además, que resultó afín al restablecimiento del 
dominio del capitalismo tardío en el período de globalización neoli-
beral (Federici, 20145).

Desde mi propia experiencia he podido constatar la colonia-
lidad de algunos discursos sostenidos desde sectores feministas 
que se han ido posicionando como dominantes (en atención a su 
alta capacidad de incidencia política y de visibilización, entre otras) 
y desde ese espacio de poder (como mínimo, simbólico), intentan 
silenciar las voces disidentes y diversas de los feminismos a través, 
por ejemplo, de acciones de boicot (especialmente por medio de las 

5 El artículo de referencia, como aclara su autora, fue publicado en 2014 
pero escrito en 1997 (Federici, 2014). 
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redes sociales) de actividades académicas que tienen por objeto vi-
sibilizar a los sectores que representan los intereses de los grupos 
más vulnerabilizados (como los de las trabajadoras sexuales) o que 
buscan presentar su posicionamiento como el único válido en te-
mas en el que no hay consensos (como en materia de gestación por 
sustitución6) o que intentan obturar los avances del movimiento de 
la diversidad sexual desde los llamados feminismos trans-excluyen-
tes o TERF7, entre otros.

En síntesis, lo que quiero expresar, con las salvedades apun-
tadas, es que la enseñanza del derecho en nuestro país puede ser 
caracterizada como colonialista cuando reproduce de manera acrí-
tica las características de los sistemas globales de opresión y sumi-
sión que ejercen los países hegemónicos del norte sobre los del sur 
global; cuando defiende los intereses de los feminismos hegemóni-
cos como si fueran propios, sin dejar margen para los feminismos 
periféricos y sus propuestas; cuando intenta acallar los reclamos 
más radicales y contra-hegemónicos; cuando presenta ideas que 
sostienen solamente algunos sectores del movimiento como si 
expresaran su totalidad, sin especificarlo o sin mencionar siquie-
ra que existen posturas en tensión, reproduciendo las paradojas 

6 Elijo este término, de acuerdo con Eleonora Lamm y Noelia Igareda 
González, entre otras, en lugar de otros como alquiler de vientres o 
maternidad subrogada, porque lo considero más apropiado para des-
cribir esta forma de filiación, sobre la base de un acuerdo colaborati-
vo y altruista, en donde prima la voluntad procreacional, la seguridad 
de las personas implicadas en el acuerdo y el respeto de sus derechos 
fundamentales (Lamm, 2013; Igareda González, 2018).

7 La sigla TERF abrevia la denominación anglosajona de «Trans-Ex-
clusionary Radical Feminism (Feminismo radical trans-excluyente), 
nombre propuesto después de que un cierto festival de música de Mi-
chigan publicitado en un blog terminara denunciado por haber echa-
do a mujeres trans de su terreno» (Scotto, 2019).
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pars pro toto que se le atribuyen a la cosmovisión androcéntrica 
del mundo8.

Para evitar las mencionadas paradojas, las perspectivas desco-
loniales que aquí recuperamos son aquellas que nos permiten ob-
servar tanto el entramado colonial como el patriarcal y su rol en la 
cultura jurídica hegemónica en nuestras latitudes. De ello deriva que 
no es posible una emancipación completa, en el sistema capitalista 
global y desde nuestro sur global, si no ella no es resultado, también, 
de una revolución descolonial y antripatriarcal.

Desandar el patriarcado jurídico y colonialista desde nuestra 
periferia requiere, por consiguiente, de un arduo trabajo que inda-
gue en las raíces patriarcales y coloniales del derecho, las identi-
fique, las asuma y las transforme, de manera que podamos cons-
truir una justicia de género propia; esto es, que surja de nuestra 
forma particular de estar en el mundo, que sea resultado de unas 
concepciones e interpretaciones de nuestras realidades y anhelos 
realizadas por nosotras mismas y que no provenga de significacio-
nes y re-significaciones realizadas sin nuestra intermediación, en 
contextos histórico-político-culturales lejanos, diversos y/o contra-
rios a los nuestros. Esto no significa renunciar a la universalidad 
de los derechos humanos ni a la inspiración proveniente de otras 
culturas e intereses; se trata tan sólo de identificar, comprender y 
valorar nuestras experiencias, las teorías y las prácticas que de ellas 
deriven, como parte sustancial de la pertenencia a comunidades 
con intereses y capacidades propias o, lo que es lo mismo, que son 
autónomas y soberanas.

8 Estas paradojas son muy bien explicadas por varias autoras entre las 
que destacamos a la filósofa argentina María Luisa Femenías, que se 
ha referido a ellas en reiteradas ocasiones, en particular, en Femenías, 
2016.
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3.  Las obligaciones estatales sobre la 
igualdad y no discriminación por motivos 
de género en la educación universitaria

La incansable labor del activismo feminista y la paulatina 
ampliación de su capacidad de incidencia política, fueron factores 
determinantes para la aprobación de una larga serie de políticas 
públicas y legislaciones orientadas a desarrollar los derechos de 
ciudadanía y erradicar las discriminaciones por motivos de género. 
Este intenso trabajo también posibilitó que poco a poco se rever-
tiera la exclusión de las mujeres de las aulas y/o de la posibilidad 
de ejercer una profesión universitaria, situación que caracterizó la 
conformación de las instituciones de enseñanza y formación uni-
versitaria desde su origen (González y Salanueva, 2005; Aucía, 2017; 
Piccone, 2018a).

Como hemos sostenido en otras oportunidades (Heim, Pic-
cone y Vercelino, 2020:2), uno de los impactos inmediatos de la 
CEDAW (ONU, 1979) fue la incorporación de las mujeres en las po-
líticas educativas a nivel mundial. En 1981 la UNESCO recomendó 
la incorporación de cátedras e investigaciones sobre las mujeres en 
los currículos universitarios de América Latina y El Caribe. Desde 
entonces, y coincidentemente con el período de transición demo-
crática en nuestra región, se incrementó año a año la participación 
de las mujeres en todos los niveles educativos y, en especial, en el 
universitario (Bonder, 1994). Este proceso, junto con un lento pero 
incesante avance de una agenda de políticas de igualdad de géne-
ros en el campo de la educación, tuvo un impulso renovado a fina-
les de la década de 1990, un período que se caracterizó, sin embargo, 
por el aumento de las desigualdades, la pobreza y la consolidación 
de un modelo de democracia y derechos ligados al mercado (Moly-
neux y Razavi, 2002:2).
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En 1998, la categoría de género fue reconocida en la Declara-
ción Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y 
acción, aprobada por la Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior (UNESCO, 1998). En un apartado específico dedicado al 
fortalecimiento de la participación y la promoción del acceso de las 
mujeres a la educación, la citada declaración establece, entre otros 
aspectos, que hacen falta más esfuerzos para: «eliminar todos los 
estereotipos fundados en el género en la educación superior, tener 
en cuenta el punto de vista del género en las distintas disciplinas, 
consolidar la participación cualitativa de las mujeres en todos los ni-
veles y las disciplinas en que están insuficientemente representadas 
e incrementar, sobre todo, su participación activa en la adopción de 
decisiones» (artículo 4, inc. b).

Algunos de esos objetivos han sido incorporados en los últimos 
años en la agenda política de las universidades nacionales argenti-
nas, en las que son cada vez más numerosas las medidas y acciones 
que se desarrollan desde diferentes ámbitos para saldar las numero-
sas deudas pendientes con la democracia de género universitaria. En 
uno de los últimos escaños de este desarrollo se encuentra la crea-
ción de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra 
las Violencias (2015), una red institucional que cuenta, en la actua-
lidad, con la participación de más de 65 Universidades Nacionales 
y que en el año 2018 adquirió un estatus de institucionalidad, al ser 
incorporada formalmente al Consejo Interuniversitario Nacional, 
donde se la denomina como RUGE.

Aunque los avances son importantes, también lo son las estruc-
turas de las desigualdades y violencias de variada índole que prevale-
cen en el entramado del área de la educación universitaria, la ciencia 
y la tecnología. Cabe citar, como ejemplo, el marcado desequilibrio 
que existe en la representación de varones y mujeres en los cargos 
jerárquicos de los organismos nacionales de ciencia y tecnología 
nacional. Según los datos publicados en febrero de este año por el 
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Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el 86% 
de las autoridades de los organismos de Ciencia y Tecnología son 
hombres y también lo son quienes integran el 87% de titulares del 
gobierno de las Universidades en nuestro país (Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 2020). Estas asimetrías, expuestas en gran 
cantidad de investigaciones y documentos institucionales, también 
se presentan en el interior de las universidades, donde además exis-
ten diferencias y sesgos de género muy marcados en los diferentes 
campos disciplinares (Rodigou, Burijovich y Domínguez, 2011; Heim, 
Arcos y Piccone, 2019).

Los cambios normativos producidos desde el retorno a la de-
mocracia en nuestro país que establecen obligaciones para el Estado 
en materia de no discriminación e igualdad de género son numero-
sos. Fueron producidos en el transcurso de un largo camino, atra-
vesado por múltiples contradicciones y altibajos. Como ejemplo de 
estas contradicciones, nótese que el reconocimiento del derecho al 
voto de las mujeres se produjo en 1947, mientras se mantuvo su con-
dición de incapaces relativas para el resto de la vida civil hasta 1968, 
situación que a su vez convivió hasta 1985 con el discriminatorio 
régimen de la patria potestad9. En cuanto a los altibajos, obsérvese 
que las sustanciales reformas legislativas que posibilitaron el reco-
nocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias 
(Ley 26.485), el derecho al matrimonio igualitario (Ley 26.618) y a la 
identidad de género auto-percibida (Ley 26.743), así como a la paridad 
electoral y a una vida libre de violencia política (leyes 27.412 y 27.533, 
respectivamente), así como la sanción de la ley Micaela10, generaron 

9 Una síntesis de los avances legislativos en materia de ampliación de 
los derechos de ciudadanía de las mujeres en Argentina se puede en-
contrar en Giordano, 2014.

10 La ley 27499, de capacitación obligatoria en género para todas las per-
sonas que integran los tres poderes del estado, conocida como Ley 
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un marco excepcional de ampliación de derechos que no logró tras-
pasar la barrera de una de las últimas discriminaciones jurídicas vi-
gentes contra las mujeres, como la que expresa la criminalización 
del aborto voluntario11.

Dentro de este amplio contexto legislativo, a los fines de este 
artículo, interesan señalar algunos aspectos de la Ley de Educación 
Superior (LES). La LES fue aprobada en 1995 sin hacer referencia es-
pecífica alguna a temas de igualdad de género, pero en sus recientes 
modificaciones estableció que es responsabilidad del Estado (a ni-
vel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
la promoción de «políticas de inclusión educativa que reconozcan 
igualitariamente las diferentes identidades de género y de los proce-
sos multiculturales e interculturales» (artículo 2), así como el deber 
de «Profundizar los procesos de democratización en la Educación 
Superior, contribuir a la distribución equitativa del conocimiento y 
asegurar la igualdad de oportunidades» (artículo 4)12.

Micaela, se sancionó el 19 de diciembre de 2018, establece que todas 
las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus 
niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
la Nación deben capacitarse obligatoria en la temática de género y 
violencia contra las mujeres.

11 El último intento de despenalización del aborto y legalización de la 
interrupción voluntaria del embarazo fracasó en 2018. Luego de haber 
sido aprobado un proyecto en este sentido por la Cámara de Diputa-
dos, fue rechazado por el Senado de la Nación 8 de agosto de ese años, 
sin que hasta ahora haya podido volver a tratarse, incluso cuando el 
país está a cargo de una nueva gestión de gobierno, cuyo presidente 
había anticipado, a poco de asumir el cargo, que enviaría el proyecto 
nuevamente al Congreso.

12 La redacción de los citados artículos 2 y 4 de la Ley de Educación Su-
perior (24.521 y modificatorias) corresponde a la reforma introducida 
por la Ley 27.204, sancionada el 28 de octubre de 2015.
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Esta ley dispone que las instituciones universitarias son res-
ponsables exclusivas de otorgar los títulos de grado y a su vez espe-
cifica que los títulos relativos a profesiones reguladas por el Estado 
cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en 
riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes 
o la formación de los habitantes (artículo 43), entre los que se en-
cuentran los de las carreras de Abogacía, deben cumplir una serie de 
estándares establecidos por el Ministerio de Educación, en acuerdo 
con el Consejo de Universidades, así como el sometimiento periódi-
co al proceso de acreditación por parte de la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

Como se ha puesto en evidencia en otros trabajos (Heim y 
Piccone 2020; Piccone, 2018), el proceso de acreditación ante la CO-
NEAU buscar discernir un determinado nivel de calidad educativa, 
de acuerdo a criterios debatidos a lo largo de varios años, por lo que 
pueden ser considerados como producto de un relativo consenso, a 
nivel nacional, entre las distintas personas e instituciones responsa-
bles de la gestión universitaria de las escuelas y facultades de Derecho.

Un tratamiento profundo del tema excede los límites de este 
aporte, pero se pueden señalar algunos aspectos que dan cuenta de 
los déficits presentes en materia de igualdad de géneros en las carre-
ras de Abogacía. Entre estos déficits, nótese que el título habitante 
sigue siendo el de «Abogado», en masculino, lo que expresa el sexis-
mo de un lenguaje que reproduce una persistente ginopía que no 
sólo sufrieron las primeras abogadas graduadas en nuestro país, sino 
que desconoce la creciente feminización de la matrícula universi-
taria, en general, y de las carreras de Derecho, en particular (Pérez y 
Zaicoski Biscay, 2020).

Por otra parte, son sumamente escasas las referencias a temas 
de igualdad de géneros/violencias de género. Ellas aparecen dentro 
de los contenidos mínimos de la materia Derechos Humanos (Área 
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Derecho Público) y en los asociados al Derecho de familia, en don-
de se enuncia solamente el tema de la «Violencia doméstica». Esta 
última mención parece estar relacionada con las leyes de violencia 
intrafamiliar que rigen en el ámbito civil, de cuya insuficiente pers-
pectiva de género hemos hablado otras veces (Heim y Piccone, 2018). 
Se trata de enunciaciones que, además, se inscriben en el paradigma 
«familista», que circunscribe y reduce las violencias contra las mu-
jeres al ámbito familiar, una crítica persistente que viene siendo se-
ñalada por numerosas exponentes de los feminismo jurídicos (entre 
ellas, Facio, 2008; Bodelón, 2008) y que nuestra legislación vigente 
ha tomado, en cuanto regula los tipos y modalidades de violencias 
por motivos de género en ámbitos que superan el de la familia (ver 
Ley 26.585 y Convención de Belem do Parà).

Como se ha señalado en otros estudios (Piccone, 2018; Heim y 
Piccone, 2020), el artículo 43 de la LES ha sido halagado porque com-
porta una intensificación de la enseñanza práctica, sin embargo, la 
reglamentación de los estándares de referencia, no ha visibilizado 
las particularidades de los sujetos que pueden resultar involucrados 
en una «situación de hecho»13, ni se menciona la integración especí-
fica de los saberes de las mujeres y sus aportes al desarrollo de la pro-
fesión. Tampoco se citan criterios orientadores para composición 
igualitaria de los equipos docentes, ni se incluyen parámetros para 
evaluar si se promueve la utilización de bibliografía o cualquier otro 
material de estudio sobre temas referentes a los estudios de género y 
no discriminación de las mujeres, por ejemplo.

13 Así se denomina en el Anexo I de la Resolución 3401-E/2017 del Minis-
terio de Educación de la Nación. Dicha resolución aprueba los conte-
nidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los criterios de 
intensidad de la formación práctica y los estándares para la acredita-
ción de la carrera correspondiente al título de ABOGADO, así como 
la nómina de actividades reservadas para quienes hayan obtenido el 
respectivo título.
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Las serias deficiencias en materia de igualdad de géneros en 
el campo educativo fueron remarcadas reiteradamente, entre otros 
organismos, por el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, órgano de seguimiento de la CEDAW que, entre mu-
chas otras falencias, ha llamado la atención sobre la prevalencia en 
nuestro país de estereotipos de género en la educación y la ausen-
cia de cursos obligatorios sobre género al profesorado en todos los 
niveles del sistema de enseñanza, en todo el país (Comité CEDAW, 
2012:8)14.

En las últimas décadas se promueve la incorporación de la 
perspectiva de género en el curriculum universitario como una es-
trategia privilegiada para transversalizar la perspectiva de género 
en la educación universitaria, tema de muy incipiente desarrollo en 
nuestro país y que en tiempos muy recientes ha comenzado a ser 
objeto de interés en las investigaciones sobre enseñanza del derecho.

4.  La perspectiva de género el currículum 
de las carreras de abogacía: un 
camino en construcción

En los años de transición democrática iniciados a mediados 
de los años ochenta, así como en la década del noventa del siglo pa-
sado, prácticamente no se hablaba de género en las facultades de 
derecho, pero aparecieron en nuestro país las primeras profesoras y 
abogadas litigantes feministas que introdujeron esta temática en sus 
clases (Bacigalupo, 2012). Desde entonces, muchas cosas han cam-

14 Ver informe publicado en  https://www.acnur.org/fileadmin/
Documentos/BDL/2012/8408.pdf, consultado el 20 de julio de 2020.

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8408.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8408.pdf
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biado, especialmente a través del impacto del movimiento Ni Una 
Menos (desde 2015), la revitalización del 8 de marzo a partir de los 
paros de Mujeres (desde 2016) y la repercusión pública de los debates 
en el congreso sobre la despenalización y legalización del aborto (a 
pesar de los resultados adversos, a los que ya nos hemos referido), en 
el año 2018.

Está claro que hoy nos encontramos en otro lugar. En lo que va 
de este siglo no solamente creció de un modo considerable la oferta 
académica de saberes de género en las universidades (tanto en los 
estudios de grado como de posgrado), en las escuelas de capacita-
ción judicial y en los Colegios de Abogadas y Abogados; sino que se 
generaron numerosas redes de militancia feminista en la academia 
y las organizaciones del Poder Judicial, al tiempo que surgieron ini-
ciativas de institucionalización de la perspectiva de género en dife-
rentes ámbitos de producción de conocimiento y de políticas judi-
ciales. En este contexto se crearon espacios institucionales de género 
en las Universidades y en los órganos de gobierno del Poder Judicial, 
entre los que destacamos la creación de la Red Universitaria de Gé-
nero (RUGE) del Consejo Inter-universitario Nacional (CIN); la puesta 
en marcha de la Oficina de Violencia Doméstica y la Oficina de la 
Mujer en el marco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 
de las políticas de género impulsadas desde la Defensoría General y 
la Procuración General de la Nación; distintos organismos jurisdic-
cionales provinciales hicieron lo propio; aumentaron las iniciativas 
de incorporación de la perspectiva de género tanto en los contex-
tos de capacitación profesional continua (en especial, a partir de la 
adhesión de numerosas institucionales a la citada Ley Micaela) y se 
generó un corpus de investigaciones muy estimulantes sobre género 
y enseñanza del Derecho. Sin embargo, como se verá, en las faculta-
des de Derecho los cursos de género mantienen todavía un estatus 
minoritario y estamos lejos de lograr la transversalización de la cate-
goría de género en las asignaturas y planes de estudio de las carreras 
de abogacía.
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Uno de los primeros diagnósticos existentes sobre género y en-
señanza del derecho, en nuestra región, se realizó en un encuentro 
de profesoras de Derecho de diferentes universidades de Latinoamé-
rica celebrado en Buenos Aires en el mes de agosto de 2004. En ese 
encuentro se concluyó que nos encontrábamos ante problemas de 
diversa índole, caracterizados por la «escasez, des-coordinación, ais-
lamiento, legitimación, resistencia e incomunicación» (pocas muje-
res feministas en las escuelas y facultades de derecho, un activismo 
feminista que no iba de la mano con la academia jurídica, el trabajo 
en temas de género en las facultades de derecho se reducía a unas 
pocas facultades en el país y en la región, una oferta marginal de 
cursos de género, todos electivos, con poca demanda y, a la vez, con 
mucha resistencia ideológica de la mayoría del estudiantado frente 
a esos cursos, mucha dificultad para incorporar temas clásicos del 
feminismo legal como el aborto en las asignaturas de las carreras de 
abogacía, la ausencia de temas vinculados a las disidencias sexuales, 
etc. (Red Alas, 2005: 353).

Los debates sobre la incorporación de la perspectiva de género 
en los curriculum, con todo lo que difícil que puede resultar con-
ceptualizar el término (Pautassi, 2020), son mucho más recientes y 
escasas (González, 2019). Un curriculum con perspectiva de género 
constituye una valiosa herramienta de transformación social, que 
no solamente busca equilibrar las relaciones entre los géneros y eli-
minar las discriminaciones y violencias basadas por motivos de gé-
nero15 sino que también, desde nuestro punto de vista, debería per-

15 Alicia De Alba considera que el curriculum universitario forma parte 
de un proceso histórico de negociación/imposición que se traduce en 
una propuesta político-educativa de articulación y vínculo con pro-
yectos político-sociales más amplios, para formar profesionales en 
una determinada área o campo disciplinar (De Alba, 1998: 3). Carolina 
Bolaños Cubero advierte, por su parte, que no se trata de atribuirle 
significados mesiánicos a la educación, sino de posibilitar, a través 
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seguir el objetivo de erradicar el patriarcado colonialista de nuestro 
sistema educativo.

Incorporar la perspectiva de género en la enseñanza del dere-
cho comporta el desafío de integrar el género como categoría ana-
lítica no sólo en el currículum en sentido amplio (Zaicoski Biscay, 
2019), sino también en las metodologías y epistemologías feministas 
en la enseñanza e incluir la diversidad sexual (Andriola, 2019) lo cual 
resulta algo mucho más complejo.

Catherine Mackinnon advirtió, de manera temprana, que 
existen ya muchos tópicos específicos, dentro de las áreas temáti-
cas tradicionales, que han sido explorados provechosamente por las 
feministas en la academia: las violencias por razón de género, las 
desigualdades en el ámbito del trabajo formal y reproductivo, la cri-
minalización del aborto y las propuestas para su despenalización y 
legalización, etc. constituyen un corpus de conocimientos y prác-
ticas vinculados con el género sobre el cual se han ido generando 
importantes consensos para tratarlos desde esta perspectiva. Por el 
contrario, «Lo que no se ha hecho es volver a pensar los cursos y los 
programas académicos convencionales a la luz de las implicancias 
de estas investigaciones para las premisas nucleares de los cursos 
y áreas. La tarea, construyendo sobre las contribuciones existentes, 
es abrir el camino hacia cambios más amplios y profundos en los 
programas académicos de estudio del Derecho, formando a los abo-
gados para trabajar en pos de la igualdad social bajo el Derecho, todo 
el Derecho» (Mackinnon, 2005: 162). Ella lo ejemplifica de una forma 
muy clara: «una cosa es ver los daños sufridos por las mujeres como 
tales en un área especial del Derecho de Daños; otra es ver el Derecho 
de Daños desde una perspectiva de género» (Mackinnon, 2005: 163).

de ella, acciones de transformación y de resistencia (Bolaños Cubero, 
2003: 73-74).
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En el análisis de género de los currículum conviven varias 
tensiones. Tenemos, por un lado, las que resultan de establecer en 
qué consiste esta perspectiva (Pautassi, 2020); por otro, las que de-
rivan de indagar y evaluar, tanto a través de su ausencia como de su 
presencia, en qué medida se encuentra incluida la perspectiva de 
género y, finalmente, se trata de diseñar estrategias para la incorpo-
ración efectiva de la misma. Ninguna de estas tareas resulta sencilla, 
no solamente porque exigen incluir conocimientos, experiencias y 
sujetos de saber tradicionalmente excluidos, sino porque se trata de 
saberes, experiencias y sujetos que han sido históricamente deslegi-
timados por la comunidad científica y porque, a su vez, dichos sabe-
res y experiencias resultan sumamente diversos, del mismo modo 
que lo son las mujeres de las que provienen.

En la Universidad Nacional de Río Negro, con algunas compa-
ñeras, estamos utilizando la expresión «epistfemicidio» (Heim y Pic-
cone, 2020 y Heim, Piccone y Vercelino, 2020), para dar cuanta de la 
ausencia de las mujeres en los currículos y los procesos educativos 
en su conjunto (no sólo la ausencia de mujeres concretas, sino tam-
bién la ausencia de sus conocimientos, vivencias y formas propias 
de estar, sentir y ver el mundo). El «epistfemicidio» sería una varian-
te de aquello que Boaventura de Sousa Santos ha calificado como 
«epistemicidio» (De Sousa Santos, 2010) y que Ramón Grosfoguel ca-
lifica como racismo/sexismo epistémico, para poner de manifiesto 
la destrucción de las formas diversas y no hegemónicas del conoci-
miento (Grosfoguel, 2013).

Desde mi punto de vista particular, el «epistfemicidio» impli-
ca, en esencia, no solamente la exclusión de las mujeres de los pro-
yectos educativos (el patriarcado epistemológico), sino también su 
subordinación y/o negación como productoras y transmisoras de 
un conocimiento científico propio (el colonialismo patriarcal epis-
temológico). Por consiguiente, analizar los currículos universitarios 
desde una perspectiva de género implicaría desarrollar estrategias 



266 |  BRUNO AMARAL MACHADO  |  UNICEUB  |  COORDENADOR  |

Coleção Criminologia, Direito Penal e Política Criminal

La sociología del control penal en España y Latinoamérica. Homenaje a Roberto Bergalli
GABRIEL I. ANITUA, ENCARNA BODELÓN, BRUNO A. MACHADO, MARTA MONCLÚS, IÑAKI RIVERA BEIRAS      COMPILADORES

para erradicar el «epistfemicidio» del sistema educativo, en cuanto 
expresión del epistfemicidio en, al menos, estas dos dimensiones: 
patriarcado y el colonialismo epistemológicos.

Las reflexiones en torno a la perspectiva de género en el cu-
rriculum de las carreras de abogacía revelan, como señala Julieta di 
Corleto, que «como en todo proceso de transformación cultural, los 
cambios no son lineales y las sensibilidades de signos opuestos con-
viven en un mismo tiempo y espacio». En un momento en que el 
concepto de género se ha masificado, también es necesario advertir 
que «no parece claro que este enfoque pueda ser asignado a todo tra-
bajo, texto o curso que se autodenomine de esta manera. En tiempos 
en los que aceptamos la identidad de género autopercibida, la afir-
mación es de por sí problemática, al igual que la cuestión de fondo a 
resolver. En cualquier caso, se trata de un enfoque que debe estar en 
permanente revisión» (Di Corleto, 2020: 58-59).

Los estudios más recientes sobre perspectiva de género en el 
curriculum de las carreras de Derecho en Argentina dan por resulta-
do, con todas las salvedades indicadas, que existen serias ausencias 
de esta perspectiva, al menos en lo que respecta a las universidades 
públicas (González, Miranda, Zaicoski Biscay 2019)16. Aunque el tema 
es mucho más amplio, vamos a citar algunos ejemplos de los déficits 
que aparecen como más frecuentes. Para dar una cuenta aproximada 
del estado de la cuestión en Argentina, nos referiremos dos trabajos 
realizados en dos universidades que por sus características aparecen 
en dos extremos: la Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las 
más antiguas y con mayor cantidad de estudiantes y la Universidad 

16 En el contexto español, Juana María Gil Ruiz afirma que, en 2016, exis-
tía solamente una asignatura obligatoria sobre género y Derecho en 
las carreras de grado de las facultades de Derecho, impartida en la 
Universidad Autónoma de Barcelona (Gil Ruiz, 2016).
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Nacional de Río Negro (UNRN), una de las más jóvenes y con menor 
cantidad de estudiantes del país.

Con respecto a la UBA, se constató que en la facultad de Dere-
cho «la inclusión de temas de género en los programas es muy esca-
sa –en algunos casos, casi inexistente– en (varias) materias troncales 
de la carrera17» (Ramallo y Ronconi, 2020: 23). En el área de Derecho 
Penal y Procesal Penal, en particular, se constató que el 34.21 % de los 
programas de estas materias no incluye ningún contenido relacio-
nado con perspectiva de género, mientras que los temas que apare-
cen como más frecuencia están relacionados con los delitos contra 
la integridad sexual y se omite hablar de temas importantes como el 
femicidio/feminicidio, entre otros. En Derechos Humanos y Garan-
tías, el 42,85% no incluyen ningún tema de género y en Derecho In-
ternacional Público, se analizaron 32 de los 37 programas existentes 
y en ninguno de ellos apareció referencia alguna a esta temática. En 
el caso el Derecho de Familia y Sucesiones, los programas analizados 
(39,4% del total), dieron por resultado que el 80% incluye temas de 
género, la mayoría de ellos referencia a violencia familiar, tema que 
integra los contenidos mínimos del plan de estudios, pero en gene-
ral se encuentran escasas referencias a otros aspectos vinculados a 
la igualdad y no discriminación por razones de género (Ramallo y 
Ronconi, 2020: 25-26).

En la UNRN, la investigación sobre Género y Curriculum,18arro-
ja que, en la Carrera de Abogacía, hasta la aprobación del nuevo plan 

17 Aquí se hace referencia a Teoría General del Derecho, Teoría del Es-
tado, Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal, Derechos Huma-
nos y Garantías, Derecho Internacional Público, Derecho Internacio-
nal Privado y Familia y Sucesiones (Ramallo y Ronconi, 2020: 22-23).

18 PI 40-C-655, radicado en la Secretaría de Investigación, Creación Ar-
tística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología de la Universidad Na-
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de estudios (2019), todas las asignaturas que trataban temas específi-
cos de género eran electivas. En la reciente reforma, que comenzó a 
implementarse este año, el plan introduce la perspectiva de género 
como transversal, sin embargo, en los contenidos mínimos tenemos 
que poco más de un tercio de las materias mencionan expresamen-
te temas vinculados con los géneros, las disidencias y/o las discri-
minaciones por razones de género, de manera que estamos ante 
una transversalidad sesgada a menos de la mitad de la currícula. En 
cuanto a la bibliografía, el estudio de los programas vigentes hasta 
el año 2018 sobre la totalidad de asignaturas troncales de la carrera, 
dio por resultado que el 90% de los textos obligatorios están escritos 
por varones.

La investigación de la UNRN también analiza las desigualdades 
del equipo docente. En tal sentido, cabe indicar que el plantel docen-
te se distribuye en tres cargos jerárquicos, que desde la inferior a la 
posición más alta son: adjunto; asociado y titular, respectivamente. 
El 63% de docentes adjunto-as está compuesto por mujeres; de los 5 
cargos de profesores/as asociados/as, sólo uno pertenece a una mu-
jer y ninguna mujer ocupa el cargo de profesora titular, lo que expre-
sa una fuerte mente masculinizada segregación vertical.

5.  Reflexiones finales. ¿Estamos construyendo 
una cultura legal feminista?

La perspectiva de género en los currículos de educación supe-
rior es una deuda pendiente de nuestra democracia, cuya ausencia 

cional de Río Negro, dirigido, como se anticipó, por María Verónica 
Piccone y la autora del presente.
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o insuficiente implementación en la enseñanza del Derecho cons-
tituye un déficit de ciudadanía universitaria, un indicador del esta-
do de la democracia, la sensibilidad social y la justicia existente en 
nuestras universidades. Los sostenidos esfuerzos que se vienen rea-
lizando hasta ahora no han logrado todavía desarticular el patriarca-
do y el colonialismo que caracterizan la enseñanza del derecho en 
nuestro país. Existen, a su vez, pocas investigaciones en materia de 
Género y Enseñanza del Derecho y la categoría de colonialidad no 
está presente de forma explícita en ninguna de ellas.

Es de esperar que en la medida en que se vaya allanando el 
camino para despatriarcalizar y descolonizar el derecho se hará lo 
propio con su enseñanza. Y viceversa. De este modo iremos encon-
trando la voz propia que necesitamos, como feministas, como acadé-
micas, como estudiosas, practicantes, creadoras y artífices del dere-
cho, para poder ser como realmente somos y no como el patriarcado 
y el colonialismo nos ha representado hasta ahora; construiremos 
un derecho que no sólo se limite a la resistencia sino que nos dará la 
posibilidad (como ya lo está haciendo en algunos ámbitos), de crear 
nuevos espacios para la vida, para una mancomunidad libre de je-
rarquías y opresiones por razón de género y de sus intersecciones, 
muchas de nosotras ya lo estamos enseñando de ese modo.

Con mucha perseverancia, la militancia feminista en las uni-
versidades y en las calles, en nuestros reclamos de justicia, en nues-
tras vidas, nos llevó a tensar los límites del derecho. Nos falta para 
alcanzar la amplitud que necesitamos, ese punto de expansión que 
nos permita, a las mujeres y las disidencias, no ser más representa-
das como un estereotipo, como una imagen de lo que quieren que 
seamos, sino como de verdad somos. Por lo tanto, nos falta también 
llegar a tener el derecho y la enseñanza del derecho que nos mere-
cemos, esto es, que contemplen, respeten y respondan cabalmente a 
las diversidades, necesidades e intereses plurales que nos incumben. 
No me resulta posible afirmar cuán cerca o lejos estamos de cons-
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truir una cultura jurídica feminista, pero ese objetivo guía e ilumina 
nuestro trabajo desde hace tiempo; cada día somos más; las resisten-
cias que buscan obturarnos continúan siendo importantes, pero la 
marea verde violeta sigue avanzando.
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