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Ganamos 
   

 

 Cristian Callegari1 

El mes de mayo del 2022 ha sido muy motivador para el ámbito de 

la colegiación. En toda la provincia de Buenos Aires hubo disputas 

electorales, alianzas, juegos. Todo en derredor de este microespacio que 

nos permite actuar en representación de nuestros colegas, defendiendo 

incumbencias, evaluando las conductas de los abogados, administrando 

fondos previsionales y de seguridad social, construyendo edificios, 

brindando servicios y capacitaciones, entreteniendo, coligando a los 

abogados. Intentamos crear una fuerza que nos permita, de algún modo, 

poder enfrentarnos a las problemáticas como las mejoras del Poder 

Judicial, la participación en las decisiones acerca de los intereses de la 

profesión, ser parte en el proceso de nombramiento de magistrados, 

ayudar a redactar leyes, entre otras cuestiones, todo a cambio del hacer 

dejando huellas. 

En nuestro Colegio de Abogados, el grupo que encabeza Jorge 

Frega y del cual soy parte, se postuló para dirigir la Institución y se 

enfrentó a otro conjunto de colegas que intentaban ganar la elección. Nos 

oponíamos a listas de unidad, entendíamos que el mejor debate entre 

grupos que tienen distintos objetivos es la disputa en las urnas y la 

expresión popular el mejor remedio para achicar el hiato; y se consiguió.  

 
1 Abogado y procurador (UBA), vicepresidente 1ero. del CAM (2006/2008), consejero del CAM (2006/2014), 

director de la Caja de la Abogacía (2018/2026), miembro del Tribunal de Disciplina de la AAT, asambleísta en el 

CPACF, director del Instituto del Filosofía del Derecho del Colegio de Abogados de Morón, profesor de Filosofía 

del Derecho en la UBA 1986/1988 UM 1996/1999, dirigente colegial desde hace más de treinta años. 
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Lo más sano era buscar la hegemonía a través de una disputa 

electoral, donde se podían debatir ideas, gestiones, modelos de 

conducción, y la construcción ideológica que venimos desarrollando desde 

hace décadas. 

La elección del 5 de mayo de 2022 pasará a la historia como la 

más concurrida, la más transparente y la que ha tenido el mejor resultado 

electoral.  

Nuestro grupo se impuso con el 90% de los votos.    

Pero allí no es donde ganamos, allí fuimos reconocidos. 

Ganamos hace poco más de dos años en Filocam, nuestro espacio 

de debate, el lugar de trabajo con la palabra, donde nos enriquecemos, 

donde aflora el pensamiento, la investigación, la lectura, la organización, 

la producción intelectual, el amor por hacer algo por los demás, dejar un 

legado, dejar una huella... 

Ganamos con cada Instituto de nuestro CAM, con la ayuda que se 

brinda al matriculado en derecho previsional, en derecho laboral, en el 

Instituto de Derecho Penal. Ganamos retomando la actividad deportiva y 

cultural. Ganamos con los invitados que generosamente comparten sus 

experiencias y sabiduría con nosotros, como Diego Duquelsky, Julio 

Bárbaro, Eugenio Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra, Ricardo Guibourg, 

Pierluigi Chiassoni, Julián Alvarez, Mauro Benente, Horacio Corti, Darío 

Sztajnszrajber y en este número de Filocam, Alicia Ruiz prestigiosa 

referente de la teoría crítica del derecho. 

Ganamos edificando, construyendo. Ganamos ayudando al colega. 

Ganamos en la pandemia haciendo lo posible para que el paso de la 
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presencialidad a la virtualidad fuera lo menos traumático posible. 

Ganamos con el desembarco del expediente digital. Ganamos 

manteniéndonos vivos y unidos durante la peor crisis sanitaria por la que 

atravesamos. 

Ganamos, luego de haber perdido, luego de habernos deprimido, 

luego de tocar fondo, a pesar de todo eso, pudimos editar veintiún revistas 

digitales, pudimos editar un libro, pudimos reunirnos por zoom durante 

dos años semanalmente, pudimos armar nuestro canal de youtube, 

pudimos crear lazos, pudimos disertar, aprender, exponer, con más de 

doscientas personas integrando nuestra trama. 

Vamos a poder organizar encuentros, congresos, presentar 

ponencias, armar cursos, continuar divulgando, tratando de desenredar el 

derecho, retomar las primeras preguntas y ser los tábanos que mantienen 

alerta al sistema. 

Por todo esto ganamos.     

  

 

. 

. 

.
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Filosofía de la Tecnología 
 

Laura Conti1 y Mercedes Conti 2 

Breves Antecedentes Históricos 

El concepto de filosofía de la tecnología es muy reciente, ya que 

los artefactos y desarrollos tecnológicos no eran objeto de reflexión, sino 

más bien estaban vinculados con la idea de ciencia aplicada. 

Si bien el término tecnología puede tener distintas acepciones, es 

importante resaltar la que Mitcham3 le asignó: sostuvo que no es un 

término unívoco y que no significa lo mismo en todos los contextos. 

Señala Danesi que existen etapas en la historia de la reflexión 

sobre la tecnología y así, hace referencia a una clase de prehistoria de la 

filosofía de la tecnología remontándose a las discusiones entre Platón y 

Aristóteles por los artefactos y la técnica; una segunda, que llamó período 

gestacional centrada en la economía y la política con las intervenciones 

de Kapp y Marx; la tercera, concentrada en la vida cotidiana y la cultura 

tecno-material de la mano de Ortega y Gasset, Gilbert Simondon entre 

otros. La última, desde 1950 en adelante con la masificación de la 

 
1 Abogada UM. Jueza de Ejecución Penal del Departamento Judicial de Morón. Doctoranda en Ciencias Jurídicas 

y Políticas de la UNLAM. Investigadora en nuevas tecnologías y Coordinadora de la Comisión de Gestión del 

Colegio Provincial de Magistrados y funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Directora Honoraria del Colegio 

de Abogados de Morón. Docente UNLAM. Disertante de curos en Materia Penal. 

2 Abogada. Defensora Oficial Penal del Departamento Judicial de Morón. Ex presidenta de la Asociación de 

Magistrados y funcionarios del Departamento Judicial de Morón. Actual vicepresidenta. Ex - Miembro Integrante 

del Comité Ejecutivo del Colegio Provincial de Magistrados y funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. 

Miembro Integrante de la Comisión de Ministerio Público del Colegio Provincial de Magistrados y funcionarios 

de la Provincia de Buenos Aires.  Coordinadora del Área penal entre la Asociación Civil de Magistrados y 

funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y el Colegio Provincial de Magistrados y funcionarios de la 

Provincia de Buenos Aires.  Disertate en curso de materia penal. 

3 Mitcham, Types of technology, en Reserch in Philosophy and Technology, 1.1, 1978, p 229 a 294. 
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tecnología se abre camino a una nueva etapa con Jürgen Habermas y 

Mario Bunge.4 

Existen, en esta cuarta etapa de la historia de la filosofía, muchas 

preocupaciones alrededor de la Inteligencia Artificial -en adelante IA- y su 

aplicación en la gestión judicial, por ello requiere de una perspectiva 

humanística con una mirada ética sobre los desarrollos novedosos que se 

implementan. 

Sintiencia y Personalidad Electrónica 

Este nuevo concepto está vinculado a la incorporación de los 

desarrollos tecnológicos en el cuerpo del homo sapiens con el objeto de 

su mejoramiento y con el advenimiento de las IA autónomas con 

capacidad de decidir y sentir electrónicamente. 

El impacto de las innovaciones tecnológicas, así como el desarrollo 

científico que nos atraviesa casi sin darnos cuenta, nos enfrenta a un 

mundo muy difícil de gestionar en un futuro no muy lejano. 

Las películas de ciencia ficción que solo se presentaban en la 

pantalla grande, hoy son una realidad: desde el reloj que permite contestar 

llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, las motocicletas 

voladoras5 como las empleadas por la policía de Dubái, el robot aspirador 

que ayuda en las tareas domésticas hasta la aparición de robots 

humanoides, bots autónomos y otras formas de IA. 

Parece indiscutible que hoy nuestra relación con ellos es 

asimétrica por cuanto están a nuestro servicio y necesidades, pero, no es 

 
4 Cecilia C. Danesi en Inteligencia Artificial, Tecnologías Emergentes y Derecho, vol.1, Buenos Aires,  ed. 

Hammurabi, 2021, p. 113 y ss. 

5 El primer prototipo de moto-voladora, llamado Scorpion -3 fue realizado por Hoversurf y tiene la tecnología de 

un dron, disponible en www.hoversurf.com  

http://www.hoversurf.com/
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improbable que surjan relaciones horizontales (por ejemplo, parejas 

conformadas por homo sapiens y robots humanoides).  

Entonces no parece ilógico pensar que en una etapa posterior la 

subjetividad humana pueda almacenarse en soportes digitales utilizando 

los cuerpos como fundas que pueden reemplazarse de forma infinita para 

sobrevivir a la muerte física y solamente si el soporte es destruido la 

persona muere definitivamente como sucede en la serie Altered Carbon6. 

La normatividad tendrá relación directa con la empatía, esto es que 

al comienzo el reconocimiento de derechos se relacionará con aquellas 

formas de IA que presenten rasgos humanoides sumado a cierto grado 

de autonomía; luego se les otorgará tutela a las conductas que desarrollen 

más allá de las formas que presenten.  

Ahora, el elemento determinante será la sintiencia artificial, con lo 

cual existe un vínculo entre los animales no humanos con el futuro de las 

IA autónomas, empáticas y sensibles. Lo preponderante será la 

concepción sensocéntrica que se enfoca en la capacidad de experimentar 

sensaciones, sobre todo dolor, como cualidad determinante para el 

reconocimiento de la personalidad jurídica, en el entendimiento de que 

todo ser capaz de sufrir y experimentar sensaciones debe ser considerado 

moralmente. 

Debemos ser reflexivos en cuanto a que el hombre en un futuro 

puede encontrarse en inferioridad de condiciones intelectuales ante un 

desarrollo de una IA de magnitud significativa, donde la sintiencia sea el 

elemento protegido. ¿Será por eso por lo que las personas humanas 

estamos sentando las bases del reconocimiento de persona y sujeto de 

derecho a los animales no humanos? ¿Será acaso el miedo a convertirse 

 
6 Netflix, 2018. 
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en la criatura menos inteligente que la inteligencia predominante que nos 

lleva a repensar el derecho?   

La IA puede presentarse en forma de androides, entre otras y las 

dudas comienzan a generarse cuando se les asigna rasgos humanos con 

capacidad de expresar emociones, hablar, llorar, y hasta de aprender con 

cada interacción7; por eso algunos juristas han reflexionado sobre la 

posibilidad de asignarle personalidad “electrónica” como un nuevo tipo de 

personalidad complementaria de la humana y la jurídica.   

Entonces... ¿estaremos en presencia de objetos o de sujetos? La 

respuesta, aunque nos atemorice, resulta más que obvia.  

Álvarez Larrondo8 nos ilustra con el caso de un humanoide de 

nombre” Sophia”, que en 2017 fue declarada ciudadana de Arabia 

Saudita9, tras verificarse que posee 62 expresiones faciales y usa cada 

una de ellas en función del contexto y de la conversación.  Además de 

tener tantas expresiones puede reconocer a la persona con la que está 

hablando y dado que es una IA que va aprendiendo en cada conversación 

y situación, sus creadores afirman que tiene personalidad propia.  

Es muy probable que en un futuro cercano las personas humanas 

convivamos con robots, androides y otras formas de inteligencia artificial 

más sofisticadas, donde surjan nuevas relaciones ente aquellos y éstos10; 

donde las máquinas no solo estarán a nuestro servicio, sino que podrán 

adaptarse y tomar decisiones por fuera de su programación. 

 
7 El video juego Detroit become Human es muy representativa de las conductas aprendidas por los androides y 

cómo logran discernir entre lo bueno y lo malo y adoptar sus propias decisiones, disponible en 

https://youtu.be/nQUFQZ_KbMs  

8 Federico M. Alvarez Larrondo en Inteligencia Artificial y Derecho, 1 ed., Buenos Aires, ed. Hammurabi, 2020, 

ps.93 y ss.  

9 Disponible en https://www.google.com.ar/amp/s/www.infobae.com/america/tecno/2017/10/27/sophia-el-

primer-robot-en-obtener-una-ciudadania/%3foutputType=amp-type 

10 Akihiko Kondo se casó con un holograma, disponible en https://www.bbc.com  

https://youtu.be/nQUFQZ_KbMs
https://www.google.com.ar/amp/s/www.infobae.com/america/tecno/2017/10/27/sophia-el-primer-robot-en-obtener-una-ciudadania/%3foutputType=amp-type
https://www.google.com.ar/amp/s/www.infobae.com/america/tecno/2017/10/27/sophia-el-primer-robot-en-obtener-una-ciudadania/%3foutputType=amp-type
https://www.bbc.com/
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A propósito de ello, la psicología ya está analizando la “robofilia”, 

un fenómeno vigente centrado en el amor entre un humanoide y un 

humano; y no es ilógico toda vez que los pronósticos de robots sexuales 

van más allá de la mera satisfacción física y del placer: se augura que 

sean máquinas de compañías con las que las personas puedan establecer 

vínculos emocionales y, -por qué no- enamorarse. 11 

Casos emblemáticos como Harmony y Samantha, generan muchos 

debates acerca del orden simbólico dentro del universo de género, el 

marco jurídico de esa relación, la libertad de elegir qué tipo de relaciones 

cada uno desea consumar o bien prohibirlas por considerar que se 

incrementa la cosificación de la mujer y que su normalización perpetuaría 

los estereotipos de género que refuerzan la cultura patriarcal. 

Sin embargo, algunas compañías que se dedican a desarrollar 

sexbots, han implementado el modo “torpe” que se activa si el robot 

considera que está recibiendo un trato irrespetuoso o agresivo.12   

Ante este paradigma innovador, el legislador deberá contemplar 

estas situaciones y las consecuencias derivadas de la coexistencia robots-

humanos.   

La Unión Europea ya está poniendo la mirada en ese futuro 

anunciado, puesto que en sus Recomendaciones a la Comisión, ha 

solicitado que haga una evaluación y considere todas las posibles 

soluciones jurídicas, como la de crear una personalidad jurídica específica 

para los robots, de forma que los robots autónomos más complejos 

puedan ser considerados personas electrónicas responsables de reparar 

los daños que puedan causar y aplicar la personalidad electrónica a 

 
11 López Pelaez A. en Robofilia: ¿cuándo serán normales las relaciones sexuales con robots?, en infobae.com, del 

16/10/17). 

12 Samantha fue creada por Sergi Santos Hernandez, en 2017, ver https://www.infobae.com  

https://www.infobae.com/
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aquellos casos en que las máquinas tomen decisiones autónomas 

inteligentes o que interactúen con terceros de manera independiente. 

Así, se creó en el 2015 un equipo de trabajo llamado “Grupo de 

Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas -para dar apoyo al 

legislador europeo- que ya realizó un estudio prospectivo titulado 

“Aspectos éticos de los sistemas ciberfísicos”; en él se plantean posibles 

conflictos éticos relacionados con la tecnología que se esperan hasta 

2050. Las principales cuestiones jurídicas por afrontar son la 

responsabilidad, la seguridad, la concepción jurídica de los robots, la 

propiedad de datos y la privacidad, entre otros.   

Máquinas Vs. Jueces 

Balmaceda13 explica que, desde la década del 90, desde la óptica 

de una filosofía analítica se reflexiona sobre el postcognitivismo; 

históricamente se sostuvo que la única manera de pensar era intracraneal 

-con el cerebro-, empero, cada vez hay posiciones que afirman que existe 

otra forma de pensamiento auxiliada en artefactos que nos ayudan a 

pensar. Un claro ejemplo es el uso de la calculadora que nos permite 

extender nuestra mente14 y nos ayuda a pensar un cálculo matemático.  

Durante muchos siglos nos caracterizamos por ser animales con 

logos, es decir, con razón; por eso nos consideramos “animales 

racionales” y consideramos que lo que nos distingue del resto de las 

personas no humanas es nuestra inteligencia.    

 
13 Balmaceda T, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=OhLQ56wlXsl&t  

14 Bietti L. La mente extendida, un breve análisis de la tesis “The extended mind” de Andy Clark y David Chalmers, 

2011, disponible en www.cienciacognitiva.org  

https://www.youtube.com/watch?v=OhLQ56wlXsl&t
http://www.cienciacognitiva.org/
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La inteligencia humana no sólo depende de nuestra dotación 

biológica sino también de los legados culturales del ser humano, como el 

alfabeto o la notación arábiga de los números naturales. 

La conducta inteligente encierra una idea normativa, ya que la 

conducta que un individuo despliega es inteligente o no, a la luz de ciertas 

razones que lo llevaron a actuar como lo hizo. 

Enseña Nieva Fenoll que es fundamental reflexionar sobre la 

mecánica decisoria de los jueces; y así se refiere puesto que afirma que 

son mecánicos en la mayoría de las decisiones, clasifican los procesos 

que deben decidir, dándoles a la mayoría una resolución sistemática para 

facilitar su trabajo, copiando motivaciones preelaboradas para adaptarlas 

o aplicarlas a casos similares.15  

Agrega también que cuando los casos son muchos, la 

mecanización aumenta puesto que la dedicación y concentración que le 

puede dedicar a cada caso es muy limitada.  

Es aquí donde se abre camino a la influencia del heurístico; una 

especie de directriz general que podemos seguir los seres humanos para 

adoptar decisiones. Es una clase de cálculo estadístico que permite tomar 

decisiones periódicas habitualmente con acierto, generalizando las 

situaciones, clasificándolas por grandes patrones y así se adopta la 

medida en tiempo breve. 

En ese sentido, vuelve a surgir el interrogante sobre si pueden 

pensar las máquinas; fue Alan Turing16 en 1950 quien afirmó esa 

pregunta, en tanto consideró posible construir un dispositivo capaz de 

 
15 Nieva Fenoll J. en Inteligencia artificial y proceso judicial, Bs. As., 2018, ed. Marcial Pons, p 44 y ss.  

16 Turing A. “Computing machinery and intelligence,” en Parsing the Turing test, 2009, ps 23 a 65. 
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ejecutar conductas inteligentes indistinguibles de los patrones de 

conducta humana.   

El desarrollo de la IA está en constante crecimiento y no existe 

consenso en torno a una definición concreta; hoy se emplean algoritmos 

que permiten extraer patrones a partir de grandes cantidades de datos, 

mediante mecanismos de aprendizaje automatizados. Se los entrena para 

que puedan predecir que va a ocurrir ante la aparición de un nuevo dato.  

Es notable cómo se relaciona este mecanismo con el aprendizaje 

del ser humano, puesto que muchas de nuestras habilidades se adquieren 

o perfeccionan convirtiendo la experiencia en conocimiento. El punto en 

común entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial es que 

ambas presentan un fenómeno asociado al reconocimiento de patrones 

de información. 

Ahora bien, en materia procedimental debe distinguirse entre la 

tramitación y búsqueda de datos y, la actividad mental que supone el 

enjuiciamiento. En la primera, la IA alcanzará siempre resultados muy 

superiores -en cuanto a la compilación de información con una eficacia 

sin igual- a los que podría obtener cualquier operador judicial. 

También será eficiente en materia procedimental pasando de una 

fase a otra del proceso de manera automática sin mayor dilación, teniendo 

el juez la discrecionalidad de detener las máquinas o bien, las partes así 

solicitarlo. Los procedimientos más reiterativos y que no tengan oposición 

serán casi instantáneos y automáticos. 

Sin embargo, para el resto del enjuiciamiento se requiere del 

razonamiento persuasivo del juez que tiene que dar una respuesta 

democrática a la sociedad; la motivación del juez en sus decisiones 
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supone expresar de manera ordenada y clara, razones jurídicamente 

válidas para justificar la decisión17.   

La IA correcta y selectivamente aplicada en decisiones 

automatizables -aquellas que generan un alto grado de automatismo y 

que están a cargo de personas que siempre hacen lo mismo- importa 

procesos más eficientes; esto también trae consigo límites y condiciones 

en su aplicación, como analizo a continuación. 

Ética de la Inteligencia Artificial. El Código Iberoamericano 

La forma adecuada de construir un futuro con IA es introduciendo 

un concepto fiable de ésta.   La Carta Ética Europea sobre el uso de IA en 

los sistemas judiciales y su entorno establece cinco principios: 1) principio 

de respeto a los de los derechos fundamentales: asegurar que el diseño  

y la implementación de las herramientas y servicios de IA sean 

compatibles con ellos; 2) principio de no discriminación: prevenir el 

desarrollo o intensificación de cualquier discriminación entre individuos o 

grupos de individuos; 3) principio de calidad y seguridad: con respecto al 

procesamiento de decisiones judiciales y datos, usar fuentes certificadas 

y datos intangibles con modelos concebidos en un entorno tecnológico 

seguro; 4) principio de transparencia, imparcialidad y equidad: hacer 

métodos de procesamiento de datos accesible y comprensible y autorizar 

auditorías externas y; 5) principio de bajo control del usuario: precluir un 

enfoque prescriptivo y asegurarse de que los usuarios estén informados y 

en control de sus elecciones18. 

Resulta fundamental que la supervisión de estos principios se 

realice a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA; y por ello es 

 
17 Código Iberoamericano de Ética Judicial, art. 18 

18 Carta Ética Europea sobre el suso de la inteligencia artificial en los sistemas jurídicos y su entorno, Comisión 

Europea, 3/12/18. 
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imprescindible la acción y supervisión humana, la solidez técnica y 

seguridad que incluya una capacidad de resistencia a los ataques y a la 

seguridad, la gestión de la privacidad y de los datos y la transparencia en 

la que se incluye la trazabilidad, la explicabilidad y la comunicación. 

La I Cumbre Latinoamericana de Inteligencia Artificial elaboró en 

comisión las “Reglas y Principios Éticos” donde señalaron que, en América 

Latina, los cimientos se vinculan con el respeto por la dignidad humana y 

en especial por los principios de igualdad y no discriminación conforme la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Bajo la mirada del Código Iberoamericano de Ética Judicial y 

trasladado a la actividad jurisdiccional, la transparencia es el correlato 

específico en el ámbito judicial de la publicidad republicana de los actos 

de gobierno; en el art. 58 se prevé que, aunque la ley no lo exija, el juez 

debe documentar en la medida de lo posible todos los actos de su gestión 

y permitir su publicidad.  

Esto, además, resulta complementario de otros principios como el 

de ofrecer información útil, comprensible y fiable vinculado estrechamente 

con el de motivación y el de responsabilidad institucional.  

El art. 28 del citado ordenamiento afirma el derecho de los 

justiciables y de la sociedad en general a obtener un servicio de calidad 

en la administración de justicia; ello desata una discusión ideológica 

relacionada, por un lado, con presentar a la actividad jurisdiccional como 

actividad técnica y neutral; por el otros, reconocer su carácter político e 

ideológico. Sin embargo, muchos otros artículos hacen referencia 

actitudes éticas, erigiéndose siempre en la idea del “buen juez”.  

Resulta evidente que si las máquinas deciden  -con las condiciones 

y requisitos antes señalados- muchos principios  del Código 
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Iberoamericano perderían sentido; puesto que el robots seguirá 

aprendiendo -obligación de capacitarse que se prevé para los 

magistrados- y no tendría inconductas o actitudes indecorosas en su vida 

privada -porque no la tienen-; más bien su comportamiento se ajustará 

seguramente al deber de diligencia que ese orden ético establece,  puesto 

que estará libre de toda “mala práctica” que pueda constituirse como  

falencia estructural del sistema judicial.  

Conclusiones. 

Estamos atravesando la cuarta etapa en la historia de la filosofía 

de la tecnología y ello exige una perspectiva humanística e implicancias 

éticas que plantean estos novedosos desarrollos. 

En ese sentido no debemos pensar a la IA como reemplazo de la 

justicia, sino como auxilio de ella. Considero que se pude trabajar y lograr 

una perfecta combinación; tomar los grandes beneficios y avances 

tecnológicos emergentes y aplicarlos en el ámbito procesal y al mismo 

tiempo, realizar un control humano constante y responsable sobre su 

utilización, límites y eventuales problemas a resolver.  

Álvarez Larrondo19 propone, entonces, que  será fundamental que 

el Estado tome conciencia del desafío y del nuevo paradigma que se 

presenta, que cree una Comisión nacional de estudio, promoción y 

seguimiento de la robótica y la IA con neto perfil humanista, integrada por 

innovadores, emprendedores y científicos de las distintas ramas del saber, 

trabajando articuladamente con Universidades Nacionales para incentivar 

así, la innovación privada y, finalmente, que se le imponga a esa Comisión 

la obligación de elaborar un proyecto de actuación para los próximos 

cincuenta años. 

 
19 Álvarez Larrondo F.M.  en obra cit. p 102. 
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 La inserción de la IA en la administración pública parece no ser 

una elección, se presenta como una necesidad. Varios instrumentos 

internacionales20 han afirmado la incorporación de la tecnología como una 

herramienta indispensable para alcanzar los objetivos de los gobiernos, 

especialmente cuando la meta es alcanzar un gobierno digital 

caracterizado por la interoperabilidad, la rapidez, la eficiencia y la 

transparencia.  

IA simplifica, reduce errores, acelera exponencialmente la 

confección integral de documentos legales y administrativos e impacta de 

manera decisiva en los derechos en general; pero fundamentalmente, 

humaniza a los operadores ya que permite liberarlos de las tareas 

mecánicas o rutinarias y permite destinar más capitales humanos a tareas 

más complejas.  

Las regulaciones existentes se concentran en una base 

antropocéntrica que no mira al desarrollo científico y tecnológico más allá 

del homo sapiens. La incertidumbre aparece cuando la pretensión de la 

persona humana implique un paso hacia el transhumanismo o el 

posthumanismo o bien, genere una relación con robots humanoides con 

un aceptable grado de conciencia y alteridad.   

Armonizar y combinar los desarrollos de IA con las capacidades 

humanas existentes, potenciando nuestras capacidades, nos permite 

pensar que tal vez podamos generar seres que rompan la barrera de lo 

que la dotación biológica, junto con el moldeado cultural actualmente 

existentes, nos permite hacer. 

 
20 Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales, art.15; la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre, art. XIII; el Protocolo del Salvador, art. 14. 
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Este sin dudas será, para nuestro ordenamiento jurídico y sistema 

judicial, el gran desafío de cara al 2030.21 
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América Yankee en los ´50, ´60 y ´70 

Revuelta y contracultura, para que nada cambie. 

     

Osvaldo Nan1  

 

"…El mundo que se está gestando me llena de terror...no es un mundo en el que quiera vivir. Es un 

mundo a la medida de monomaniacos obsesionados con la idea de progreso...pero un falso 

progreso que apesta. Es un revoltijo de objetos inútiles que, a los hombres y a las mujeres, para 

explotarlos y degradarlos, les han enseñado a percibir como útiles…" 

Pesadilla de Aire Acondicionado. Henry Miller 

 

 La década de los ‘60 y principios de los ‘70, supuso para los 

Estados Unidos uno de los períodos más convulsos de su historia en 

términos políticos, pese a que en general el país experimentó un período 

de paz y prosperidad. 

Sin embargo, en el devenir histórico de las luchas contraculturales 

norteamericanas desde principios del siglo XX, sorprende cómo el 

pensamiento y la actitud emancipatoria de un pueblo joven que se había 

sacado de encima el yugo victoriano, termina construyendo escenarios 

cada vez más conservadores. 

Porque EEUU saldrá de cada uno de estos períodos, recargado en 

conservadurismo, transformado en un verdadero asesino serial. Acorralará 

Europa con bases de la OTAN, exportará sus shows war a Corea, Vietnam, 

Yugoeslavia, y cuanta conflagración sea posible generar. Regará 

Latinoamérica de dictaduras al amparo del Plan Cóndor. Establecerá a 

partir de Bretton Woods, el escenario para inundar con su inflación desde 

la reserva Federal de Washington, y le alcanzará el combustible para Irak, 

 
1 Abogado; director Adjunto del Instituto de Filosofía del Derecho del CAM, ex Docente del Dpto. de Filosofía de 

la Facultad de Derecho UBA; ex Docente de la Escuela de Gobierno dependiente del INAP; ex director del Instituto 

de Derecho Municipal del CAM. Docente de la UNPAZ. 
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Libia, fogonear la crisis rusa del ‘90 y aun incidir en los actuales 

desarrollos de la conflagración con Ucrania. 

No obstante, eso, seguiré eligiendo una y otra vez a Hendrix, Bobby 

Fischer, Robert Kennedy, Dylan, Henry Miller, Herman Melville, Charlie 

“Bird” Parker, Ginsberg, Kerouac y Burrogs, James Baldwin y Walt 

Whitman, Ken Casey y todos los demás.  

Momentos de gloria y crecimiento económico 

"Debemos construir un nuevo mundo, un mundo mucho mejor... un 

mundo donde la dignidad eterna del hombre sea respetada".  Presidente Harry 

S Truman, 1945 

 Para muchos, igual que para el dueño de Time-Life, Henry Luce, 

aquel era el siglo de Estados Unidos2. Desde 1945 a 1970, EEUU disfrutó 

de un largo período de crecimiento económico, interrumpido sólo por 

breves momentos. Por primera vez una enorme mayoría de 

estadounidenses gozaba de un cómodo nivel de vida. Para 1960 el 55% 

contaban con lavarropas, el 77% poseía autos, el 90% tenía TV, y casi 

todos eran dueños de heladeras.  

Terminada la segunda guerra, mediante huelgas los trabajadores 

exigían aumentos para compensar la inflación. Sin embargo, la 

prosperidad de la posguerra permitió a los empleadores otorgar salarios 

más altos. 

Brotaron vendedores por todos los rincones del país, 

representantes de una nueva raza, peones de estrategias de 

afianzamiento del patrón de consumo y del american way of life, 

 
2 La idea de que el siglo XX debe ser visto como el siglo (norte)americano pertenece al empresario 

norteamericano Henry Luce, fundador de la revista Time. En un artículo aparecido en 1941, Luce quiere que su 

país abandone melancólicas preocupaciones domésticas y asuma que se ha convertido en un poder global, con 

el derecho y el deber de liderar al mundo. 
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convertido en modelo para el resto del mundo, sobre todo a través de otro 

novedoso fenómeno: la televisión. 

Las clases medias crecían en número y poder adquisitivo en todo 

el planeta, y cada vendedor de electrodomésticos que acercaba una 

aspiradora al consumidor estadounidense, conocía la psique del 

comprador, el precio, las posibilidades de financiar y el trato de 

compraventa, así como las características técnicas del electrodoméstico. 

Lo que no sabía, era el por qué y el cómo de su funcionamiento, tal como 

el vendedor de autos en un concesionario que nos dice hasta que tipo de 

música podemos reproducir por el autoestéreo, pero que no podría 

describirnos el funcionamiento del motor de combustión.  

 Al mismo tiempo, se producía una fuerte movilización respecto de 

la justicia racial, que ya por 1941 y a partir de la amenaza de protestas, 

persuadió al presidente Roosevelt, para prohibir la discriminación en las 

industrias de guerra. En 1948 Truman puso fin a la segregación racial en 

las fuerzas armadas y en todas las dependencias federales. El fallo Brown 

vs. la Junta de Educación de Topeka, Kansas, en 1954, permitió a la Corte 

Suprema determinar unánimemente que la segregación en las escuelas 

públicas era inconstitucional; no obstante, los estados del sur siguieron 

oponiéndose a la integración durante varios años después del fallo. En 

1955 el Reverendo Martin Luther King, Jr., encabezó un boicot contra la 

segregación en el trasporte público el cual finalmente acabó con la 

discriminación en los buses urbanos de Montgomery, Alabama. En 1957 

el gobernador de Arkansas trató de impedir que estudiantes negros se 

inscribieran en una escuela secundaria para blancos, en Little Rock, 

capital del estado, y para hacer cumplir la ley que exigía integración, el 

presidente Dwight D. Eisenhower envió al lugar tropas federales. 
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Pero analizar el derecho generado en esos tiempos, implicaría no 

solo mirar los instructivos de las lavadoras que se vendían por doquier, 

sino además tener en cuenta algunas otras cuestiones. 

La década de los años ‘60 en Estados Unidos fue uno de los 

períodos más convulsionados de su historia social contemporánea. 

Durante esos años irrumpen en la escena política nuevos actores que 

transformaran profundamente a la sociedad, entre los que se destacan 

los movimientos sociales a cuya vanguardia se encontraban la población 

afroamericana y las organizaciones pacifistas y estudiantiles. 

La acción de ellos produjo cambios en la relación familiar, entre 

los sexos, las parejas y, sobre todo, entre las etnias, aunque al mismo 

tiempo que dio paso a la formación de organizaciones como la Nueva 

Derecha, así como a una formulación política neoconservadora que 

acabara por imponerse durante los años 80. 

En la descripta aporía, por una parte, emergió un proceso de 

ampliación y profundización de la democracia, con nuevos sectores que 

se incorporaron masivamente a la vida política. Aunque por otra, también 

emergieron fuertemente y se organizaron sectores más conservadores. Y 

esta contradicción entre ambos representantes de fuerzas sociales reales, 

no se ha resuelto aún, lo cual explica muchas de las tensiones de la vida 

social y política de ese país en la actualidad. 

Las causas por las cuales se dio un auge del activismo social en 

años mencionados son muy complejas y variadas 3. Desde los cambios 

en los patrones de acumulación de la economía estadounidense y el papel 

de Estados Unidos en el mundo de la Guerra Fría, hasta las nuevas 

tendencias intelectuales y culturales y el descubrimiento de la píldora 

 
3 Cantor, Norman F. (1973). La era de la protesta. Madrid: Alianza Editorial. 
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anticonceptiva, todos fueron factores explicativos de la insurgencia 

democrática de la época4. 

La posguerra se caracterizó por una prosperidad sin precedentes, 

con un importante proceso de igualación social. La prosperidad fue 

resultado del círculo virtuoso que se generó a partir del consumo diferido 

de la crisis de los años treinta y de la guerra, aunado a la difusión de los 

cambios tecnológicos producidos por industrias como la automotriz, y los 

cambios financieros que generalizaron el consumo masivo5. 

La revuelta universitaria 

El descontento estudiantil en la sociedad estadunidense 

contemporánea mostraba cómo el avance del capitalismo burocrático, de 

las corporaciones, genera los problemas que alimentan la protesta 

estudiantil masiva6 .  A fines de los 50´ los estudiantes se convierten en 

miembros activos en las protestas en contra de la pena capital, de la 

pobreza y el desempleo entre los trabajadores de las minas carboníferas 

de los Apalaches, en contra de las pruebas nucleares y de la carrera 

armamentista. Los años sesenta han presenciado la gradual 

concentración de la actividad política estudiantil (en torno a cuatro 

cuestiones: los derechos civiles, los derechos universitarios, la pobreza y 

la paz). 

En la huelga estudiantil de 1968 en la Universidad de Columbia 

contra el racismo y la militarización, los estudiantes ocuparon edificios. 

Protestaban contra los vínculos de la universidad con la investigación 

 
4 McCarthy, Eugene (1969). The Year of the People. Nueva York: Doubleday and Co. Inc.  

5 En la década siguiente diversos movimientos sociales como el feminismo, el movimiento por los derechos de 

los homosexuales, el movimiento ambientalista y otros tomaron forma. Sin embargo. por razones  de espacio y 

por qué nuestro tema se circunscribe a la década de 1960-1970 no los tocaremos aquí. En otro texto los hemos 

abordado con mayor detenimiento véase "Sociedad y Cultura en Estados Unidos. 1960-1980" en EUA. Síntesis de 

su Historia. México: Instituto Mora. (En prensa.) 

6 El movimiento estudiantil y la sociedad norteamericana HAROLD JACOBS JAMES PETRAS 
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militar y los planes de construir un gimnasio universitario en un parque 

público de Harlem. Esta rebelión estudiantil ocurrió casi tres semanas 

después del asesinato de Martin Luther King Jr. y dio lugar a una de las 

detenciones en masa más grandes de la historia de Nueva York, con más 

de 700 personas, y fue el modelo inspiración de las protestas estudiantiles 

que emergieron en todo Estados Unidos. 

Estas protestas estallaron en 1964 en UC Berkeley, después de 

que se les dijo a grupos estudiantiles que ya no podían usar una plaza 

para acciones políticas. Aunque las protestas contra la Guerra de Vietnam 

tuvieron lugar a lo largo de la década de 1960, los disturbios se 

intensificaron con el anuncio del presidente Nixon, el 30 de abril de 1970, 

de que el conflicto se estaba expandiendo a Camboya. 

Estallidos y tomas en otras universidades como la UC Santa 

Bárbara , o la quema del Isla Vista de Bank of América, generaron que el 

gobernador de entonces, Ronald Reagan, hiciera intervenir a la Guardia 

Nacional para sofocar lo que se había convertido en una total revuelta7. 

Por aquellos tiempos en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Yale surgen las posiciones críticas del derecho encarnadas por un 

movimiento intelectual jurídico y político, denominados los Critical Legal 

Studies, con Duncan Kennedy a la cabeza, con raíces en el realismo 

jurídico. Se plantean una crítica interna de la razón jurídica 

estadounidense de los años sesenta y setenta que abarca el estudio de 

la desigualdad social, el feminismo, el multiculturalismo y la educación 

jurídica. 

Le pondrán un énfasis a la dimensión histórica y social del derecho, 

entendiendo a este último como una autonomía relativa, defendiendo la 

 
7 Respecto de estas protestas confrontar en Los Ángeles Times, https://www.latimes.com/politics/la-me-pol-

campus-protests-20180413-htmlstory.html 
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interdisciplinariedad frente a la exclusividad de la dogmática jurídica, y 

poniendo el acento en la dimensión política del derecho y del discurso 

jurídico contra su supuesta neutralidad valorativa. 

Este movimiento reconoce el carácter ideológico del derecho y de 

la necesidad de “…poner al descubierto el sentido político de la práctica 

cotidiana de los jueces y juristas, que construyen el Derecho mientras se 

ven a sí mismos como un instrumento de este…” como así el propio 

Kennedy8. La ambivalente postura respecto del derecho, al que se critica 

como factor de conservación del status quo y, al mismo tiempo, se le 

aprecia como instrumento de transformación, ha dado lugar a importantes 

teorías como la del argentino Carlos Cárcova, respecto de la función 

paradojal del derecho. 

La contracultura de costa oeste 

Innumerables grupos urbanos surgidos a lo largo de la historia han 

encabezado movimientos sociales y culturales para cambiar el sistema 

establecido y aceptado socialmente, mostrando fehacientemente su 

disconformidad ante los valores sociales o culturales prevalecientes.  

El jazz, la marihuana y la literatura se han conjugado en estos 

grupos, pero particularmente expresiones literarias tales como las que 

representan tanto un blanco (Henry Miller) como un negro (James 

Baldwin). Y si ello sucedía en la costa Este, también desde la otra costa, 

la del Oeste, una cultura con ciertas diferencias se empezó a hacer 

escuchar también. 

James Baldwin es un referente obligado a la hora de hablar de las 

luchas por los derechos humanos de la comunidad afroamericana del 

 
8 ¿Son los abogados realmente necesarios? Entrevista a Duncan Kennedy en Courtis, Christian (compilador). 

Desde otra mirada: textos de teoría crítica del derecho, segunda edición, Eudeba, Buenos Aires, 2009. pág. 580 y 

ss. 
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siglo XX hasta la actualidad. Su obra de La próxima vez el fuego (1963) 

es una prueba de ello 9. 

Una idea recurrente en la ideología neoliberal es que el arte no 

debe ser político. Para los neoliberales, si una obra muestra abiertamente 

una perspectiva política o invita a una discusión de este tipo se “ensucia” 

o se vuelve propaganda. Sin embargo, es difícil encontrar una obra literaria 

de fuste que no refleje una postura política y ética de manera implícita o, 

explícita. 

California, San Francisco, las costas, rutas, desiertos y bosques 

que durante el estallido del llamado Verano del amor 10 habían funcionado 

como geografía imaginaria y límite huidizo hacia donde se orientaba la 

fuga de los jóvenes desertores del ya mencionado american dreams life,  

compondrían en la década del 70 el escenario de una silenciosa batalla 

cultural y civilizatoria. Llegar ahí en esos años era enfrentarse a una 

promesa que comenzaba a retroceder ante la lenta captura de la 

revolución psicodélica por el advenimiento del capitalismo cognitivo y sus 

nacientes utopías digitales. También a la coexistencia de hippies, yippies, 

poetas, Panteras Negras y comuneros con fanáticos religiosos, junkies, 

profetas de Silicon Valley y traficantes de todo tipo.  

 
9 “…Este mundo es blanco y ellos son afroamericanos. Los blancos tienen el poder, lo que significa que son 

superiores a los afroamericanos (intrínsecamente, esto es: Dios lo decretó así), y el mundo tiene innumerables 

maneras de hacerte saber esta diferencia, de sentirla y temerla. Mucho antes de que el niño afroamericano 

perciba esta diferencia, y aún antes de que la entienda, ha empezado a reaccionar a ella, ha empezado a ser 

controlado por ella. Cada esfuerzo que hacen los padres para preparar a ese niño para un destino del que no 

pueden protegerlo, hace que ese niño secretamente, aterrorizado, empiece a esperar, sin saber que lo está 

haciendo, su misterioso e inexorable castigo. Debe ser “bueno” no solo para complacer a sus padres y no solo 

para evitar ser castigado por ellos; detrás de su autoridad se encuentra otro ser, sin nombre e impersonal, 

infinitamente más difícil de complacer y de una crueldad sin fondo…”  

10 El Verano del Amor (Summer of Love) fue un festival y concentración hippie que tuvo lugar en 1967 en el área 

de San Francisco, donde se reunieron varios de cientos de miles de personas para celebrar el nacimiento de esa 

entonces nueva contracultura. 
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La filosofía de las generaciones radicalizadas 

Los Beatniks 

Primero los Beatniks y después lo Hippies fueron marcando el 

signo de los tiempos, en una importante ruptura en la literatura 

estadounidense, cargada de denuncias frente a lo que ellos consideraban 

las hipocresías del sistema. 

Los primeros debían su nombre a la expresión beat down, que 

significa cansado, abatido o desanimado, y se iban a caracterizar por ser 

una generación pesimista debido al descontento que tenían con una 

sociedad en apariencia perfecta, pero en el fondo viciada por el sistema 

de consumo y unos valores con los que ellos no se identificaban. La 

Generación beat en la década del 50, conformada por un grupo de 

influyentes escritores se oponían a los valores tradicionales 

estadounidenses y promovían el desafío a la sexualidad establecida, y el 

consumo de drogas, y una gran influencia de otras culturas, sobre todo 

orientales, entre otras cosas. 

Visto a la distancia podemos considerarlo un movimiento literario 

que surgió de la visión de un grupo de amigos escritores que se 

conocieron a finales de 1944 en el West End Bar de Manhattan, Nueva 

York. Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs o John Clellon 

Holmes, unidos por una sensibilidad artística común, a los que luego se 

fueron añadiendo los Neal Cassady o Carl Solomon, entre muchos otros, 

y a mediados de siglo conformaron el fenómeno cultural que revolucionó 

las letras estadounidenses. 

Para la sociedad bien pensante norteamericana del momento los 

beat eran un grupo de jóvenes antisociales, cuya denominación (acuñado 

por ellos mismos, según cuenta Kerouac) quería decir derrotado y 
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marginado, pero encarnaba una actitud de protesta y rebelión contra la 

sociedad convencional, militarista, capitalista, heterosexual: a través de la 

experimentación transgresora con drogas, el sexo y la escritura, los beat 

buscaban liberarse de las imposiciones de la época. 

“…Cada una de sus obras muestra tal singularidad y tal originalidad que no se 

pueden englobar todas en una única denominación. Tienen un solo punto en común: 

por muy diversas que sean, todas ellas proceden de la fuerte afirmación de una 

individualidad que se permite expresarse como tal, lejos de los cánones literarios del 

momento. La característica principal del “movimiento beat”, si existiera, sería su 

sorprendente disparidad. Es, de hecho, la marca de los nuevos tiempos, pues ya nadie 

desea para sí el conformismo que modelaba al individuo en las sociedades 

anteriores…” (Kerouac y la generación beat, Jean-François Duval, Anagrama, 2013). 

Conmocionaron al sistema, y a pesar de no ser precisamente 

revolucionarios (cosa que ni siquiera se propusieron) lograron insertar una 

variante en el pensamiento único: vivir al margen del sistema. Nunca 

buscaron hacer explotar las estructuras del capitalismo ni derrumbar el 

imperialismo estadounidense, tal como lo muestra la figura de Jack 

Kerouac, escritor insignia de esa generación, que en sus últimos años 

mostró un discurso reaccionario, anticomunista, que incluso terminó 

apoyando la guerra de Vietnam y criticando el pacifismo hippie. Pero el 

hecho de proponer una nueva forma de vida inquietó (como mínimo) a 

quienes sostienen el sistema en Estados Unidos. 

 La generación beat, madre indiscutida del movimiento hippie, 

disparó una fuerte crítica contra la sociedad de consumo y por eso apostó, 

en la teoría y en la práctica, al movimiento hacia otros parámetros. 

¿Cuántos millones de estadounidenses abrazaron las ideas beat, y 

posteriormente al hippismo, durante la década del sesenta y parte de los 

años setenta?  
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Seguramente esa cifra, aunque pequeña, significativa, apostaba a 

vivir diferente, correrse hacia los márgenes de la sociedad, habitar la tierra 

con simpleza produciendo buena parte de sus alimentos, construyendo 

sus casas y rechazando el consumo de tecnologías, por lo que no es de 

extrañar que las cuentas de los poderosos (empresarios, banqueros, 

magnates petroleros, etc.) no cerraran del todo. La onda expansiva que 

podría resultar de esta nueva vida seguramente -como se comprobó 

tiempo después, puso en alerta máxima no sólo a los tecnócratas de la 

economía, sino a las estructuras de inteligencia y represión interna 

estadounidenses. 

 Tómese como interesante ejemplo Los vagabundos del Dharma, 

de Kerouac, donde la mayoría de los personajes (hombres y mujeres de 

carne y hueso) viven en el campo, en casas humildes, con apenas algunas 

cosas para subsistir; ellos son los white trash de hoy. 

 Si bien la crítica de los beats fue calificada como una moda 

pasajera, visibilizaba fuertes cambios frente a la Segunda Guerra Mundial, 

la crisis de ese entonces que atravesaba el planeta ya que muchos de 

ellos eran los hijos de la Gran Depresión de los años treinta. Frente a la 

gran nación americana que mostraba al mundo sus adelantos 

tecnológicos presentaba como verdad única el “American Way of Life”, los 

beatniks llegaban para destruir ese dogma. 

El escritor estadounidense Norman Mailer11, hace un acercamiento 

sobre la generación, diciendo que los beats encarnaron “…una revolución 

modesta, y suicida, que aspiraba a la inmolación más que al poder, donde 

lo único que deseaba era que se la dejara lo suficientemente libre como 

para auto consumirse. Todavía hacia la mitad de los años cincuenta los 

liberales reaccionaban con un profundo terror, con contumelia y con 

 
11 En su libro “Caníbales y cristianos”, publicado en 1966. 
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ridículo a sus manifestaciones, como si su propio suicidio colectivo (el 

terror personal del espíritu liberal es invariablemente el suicidio, no el 

asesinato) tuviera que encontrarse en el gesto de lo beat …”. 

 Podríamos convenir que la trilogía Beat  por excelencia está 

compuesta por el inconfundible estilo bop, de   En el camino, de Kerouac 

(el heredero de Charlie Parker); el famoso poema  Aullido, de Ginsberg y 

la mítica novela que describía el descenso a los infiernos del mundo 

actual,  El almuerzo desnudo,  de Burroughs, las tres figuras mayores de 

la generación12, donde sus textos retrataban una Norteamérica 

subterránea, auténtica y desinhibida, ajena a todo establishment.  

Sobre finales de los 60, Haight-Ashbury en San Francisco, fue una 

de las zonas donde nació un movimiento alternativo de jóvenes idealistas 

que practicaban una forma de vida en armonía con la naturaleza, 

fomentando los valores humanos, y que tenían en los beatniks su 

antecedente más directo. 

En las cercanías del Golden Gate Park, donde se desarrolló el 

Human Be-In, un evento preliminar al Verano del Amor en San Francisco, 

constituyo el cruce de las calles Haight y  Ashbury, un símbolo de la 

contracultura americana y le dio la connotación de psicodélico a los 

suburbios de aquel entonces. Las diferentes contraculturas se mezclaban 

 
12 Probablemente los tres escritores iconos: Jack Kerouac (1922-1969): Escritor francocanadiense considerado el 

“Rey de los Beat’s” autor de la novela icono de la generación beat “En el camino”, libro que cuenta sus aventuras 

junto a un grupo de amigos en las carreteras estadounidenses donde realizan trabajos esporádicos con el único 

fin de subsistir para mantenerse en movimiento; William Burroughs (1914-1997): La obra de este escritor estuvo 

siempre ligada a la “anticultura”, lo que quedó plasmado incluso en su forma de escribir, ya que en sus obras 

alteró el orden del lenguaje, mezclando relatos entere sí. Una de sus obras más importantes es “El almuerzo 

desnudo”.; Allen Ginsberg (1926-1997): Poeta estadounidense con fuertes convicciones políticas y pacifistas, 

abogó por los homosexuales y por la despenalización de las drogas, fundó el Poliphonix, importante festival de 

poesía y fue finalista del Premio Pulitzer y medalla de oro del “National Arts Club”. Su obra principal es “Aullido y 

otros poemas”. 
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en san francisco y en California, mezclando la lucha y la sangre derramada 

también, como el asesinato de Milk.13 

Hippie: La Continuidad de la Radicalización 

 La influencia clave de los beats sobre los hippies fue el estilo de 

vida y la actitud antiautoritaria, donde San Francisco, en icono beat, fue 

convirtiéndose en la meca del nuevo movimiento contracultural. 

Los primeros grupos hippie o jipi 14 tuvieron lugar en San Francisco, 

California, para después expandirse por todo EEUU y el resto del mundo. 

Conformaban una subcultura basada, en el amor libre opuesto a la 

monogamia y rechazaban el consumismo. Eran pacifistas opositores a la 

Guerra de Vietnam, aunque más tarde se alejaron de los contenidos 

políticos. Propiciaban la práctica de la meditación, el cuidado del 

medioambiente, la libertad sexual, el consumo de estupefacientes, 

escuchaban rock psicodélico, groove y folk, y acostumbraban a practicar 

el hinduismo y el budismo como experiencias espirituales diferentes a las 

convencionales. Eran críticos de las prácticas religiosas impuestas, de las 

estructuras sociales y del sistema capitalista, y sus vestimentas holgadas 

y de colores llamativos con largas cabelleras y pelos al viento eran un claro 

símbolo de libertad. 

Enfrentaban a los valores familiares éticos y morales que imponía 

el orden social establecido. Eran contestatarios y defendían la libertad 

sexual, el amor libre, el medio ambiente. Tenían ciertas tendencias hacía 

 
13 En noviembre de 1978, Dan White, ex supervisor de la Ciudad de San Francisco, asesinó a Harvey Milk, el primer 

político abiertamente gay de Norteamérica, junto con el alcalde George Moscone. Durante la década de 1970, 

Milk se hizo de renombre al bregar por los derechos de la comunidad LGTB, y acusar a los líderes del movimiento 

de tibios y conservadores, ganándose el apodo de "El alcalde de la calle Castro". 

14 Su nombre proviene de un término que es la voz anglosajona Hípster, y que se refiere a una subcultura de 

jóvenes bohemios de clase media-alta que se establecen por lo general en las civilizaciones o también en las 

comunidades que experimentan procesos de crecimiento inteligente y gentrificación. 
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el socialismo o comunismo como una práctica de vida más comunal, con 

un tipo de vida nómade ya que viajaban constantemente. 

Unos de los sucesos más importantes de esta época fue el Festival 

Woodstock15, una de las mayores congregaciones de hippies con la 

presencia de artistas iconos de este movimiento , como Jimi Hendrix, Janis 

Joplin, The Who, Jefferson Airplane, Carlos Santana, entre otros. 

 El resentimiento que prevaleció en los estados del sur después de la 

guerra de secesión 

En EEUU, se suele utilizar la expresión Movimiento por los 

derechos civiles para referirse a las luchas que tomaron lugar entre 1956 

y 1969, para enfrentar la discriminación contra los afroamericanos y 

terminar con la segregación racial, especialmente en el sur de Estados 

Unidos. 

 Usualmente se considera que este período comienza con el boicot 

de autobuses de Montgomery en el ‘55 y termina con el asesinato de 

Martin Luther King en el ‘68, aunque el movimiento por los derechos 

civiles en los Estados Unidos sigue de muchas formas hasta nuestros 

días. 

 La muerte George Floyd a manos de un policía en Minneapolis en 

2020, cristalizó la indignación mundial contra el racismo, 

discriminación que en Estados Unidos se manifiesta desde hace 400 

años, con el primer asentamiento de esclavizados por parte de los 

anglosajones en Jamestown, Virginia. Los   episodios de racismo se 

iniciaron con la llegada de los españoles a la Florida, y los sectores 

terratenientes anglosajones compraban prisioneros africanos, para 

 
15 El Festival de Música y Arte de Woodstock o Woodstock Music & Art Fair, se llevó a cabo desde el viernes 15 

hasta la madrugada del lunes 18 de agosto de 1969. Tuvo lugar en una granja de 240 hectáreas en Bethel, Nueva 

York. Congregó a unas 500.000 personas, y se consumió droga abiertamente. 
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esclavizarlos, lo cual les resultaba muy rentable en la explotación 

productiva.  

Este sometimiento creció en 1861 y la escalada del conflicto ante 

la resistencia, inició la Guerra de Secesión, durante la presidencia de 

Lincoln, entre los estados del norte y los del sur.  

El norte triunfo luego de cuatro años de guerra civil, trayendo 

aparejada la abolición de la esclavitud, así como también la liberación de 

4 millones de esclavizados, aunque ello no dio por terminada la cuestión. 

Un sentimiento de rencor se mantuvo presente en los blancos de 

los estados sureños, por lo que lo que antes era esclavitud mutó a la 

segregación, es decir: separación de espacios, leyes y servicios para 

blancos y negros. Los negros estuvieron siempre relegados, aunque por 

ley. 

Hasta mediados del siglo XX, dicha segregación era aceptada 

socialmente, pero la indignación en la población afroamericana encontró 

a un líder que puso su voz al servicio de una minoría racial: el sueño de 

Martin Luther King de vivir en un país donde sus hijos tuvieran las mismas 

oportunidades que los blancos, se convirtió en una pesadilla. En 1968 fue 

asesinado con apenas 39 años, solo por ser el líder del movimiento de los 

derechos civiles afroamericanos.  

La lucha de Martin Luther King contó con el apoyo del presidente 

John F. Kennedy, asesinado en 1963, y Lyndon B. Johnson, en 1964 firmó 

la Ley de los Derechos Civiles, poniendo fin a la separación de negros y 

blancos en buses, colegios, hospitales, bares y toda suerte de espacios 

públicos. 
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La violencia policial que afecta más a negros que a blancos 

 Actualmente, los afros estadounidenses enfrentan un serio 

problema de violencia policial. De acuerdo con la organización Mapping 

Police Violence, el 24 % de las muertes bajo custodia policial corresponde 

a ciudadanos afroamericanos, una cifra desproporcionada, teniendo en 

cuenta que el 13,4 % de la población estadounidense es negra.  

Esta cifra de la violencia policial contra afroamericanos se enmarca 

en la Presidencia de Donald Trump, un mandatario que es criticado por 

exacerbar a la supremacía blanca y de discriminar a poblaciones negras, 

latinas, musulmanas, entre muchas más.  

Pero durante los ‘50 de la bonanza económica, baby boomers16 y 

planes Marshall, la imagen tibia de familias blancas, felices con sus perros 

y carros ojo de pescado relucientes en la vereda, mostraba que debajo de 

la publicidad plástica de aquellos años había algo: un universo oscuro 

habitado por personajes que, aunque parte de un arcoíris, no llevaba a 

ninguna olla de oro,  ni a ningún lado, como On the Road, un viaje a ningún 

lado. 

Contraculturas y esperanza de cambios radicales:  El mal siempre triunfa 

sobre el bien 

 Una juventud se manifestaba y rechazaba el orden establecido en 

la cuna misma de ese orden.  Theodore Roszak, fue el creador del término 

contracultura17, que hace referencia al rechazo exhibido por parte de la 

 
16 Una generación es «toda la gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo, considerada colectivamente». 

Son un periodo promedio, generalmente considerado como de 20 a 30 años, durante el cual los niños nacen y 

crecen, se convierten en adultos y comienzan a tener hijos. La división que caracteriza a las diferentes 

generaciones se basa en estudios de universidades y empresas que miden el acceso a la tecnología y al mundo 

laboral. 

17 ROSZAK, Theodore: El nacimiento de una contracultura. Reflexiones sobre la sociedad tecnocrática y su 

oposición juvenil, Barcelona, Kairós S.A., 1968 
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juventud urbana de los países desarrollados a buena parte de los valores 

dominantes, reuniendo bajo un mismo color,  a diversos fenómenos 

sociales en apariencia dispersos: el pacifismo anti-Vietnam, una primera 

conciencia ecológica, los intentos de experimentar la realidad de otra 

forma. Él decía que: "…Es posible que los jóvenes de esta generación 

americana no tengan la fuerza vital suficiente para lanzarse a realizar la 

transformación secular que buscan, pero sería un error suponer que 

quieren algo menos que una transformación radical…"18. 

“Los pocos radicales que veis en vuestros televisores noche tras noche no son la 

mayoría de la juventud americana hoy ni serán los líderes de América mañana”. – 

Richard Nixon. 

Sin embargo, esta contracultura termino siendo subsumida por la 

propia cultura dominante. Lo que para los ‘60 era algo nuevo y atípico, a 

posteriori y hasta la actualidad se normalizó, se disciplinó.  

En un mundo cada vez más globalizado, el estado de bienestar que 

habíamos llegado a conocer murió definitivamente. La falta de ética, el 

individualismo económico, donde los comportamientos egoístas se 

acentuaron con la crisis económica de los ‘70, extendieron la creencia y 

el temor nacional al fin de la prosperidad económica.  

En la historia, los movimientos que rompen con la moral de su 

tiempo, que desafían las normas establecidas, y que constituyen una 

explosión creativa con potencial revolucionario, suelen tener suertes 

dispares. Aunque la escurridiza contracultura, cuando es atrapada por el 

poder, muta en otra forma, siempre yendo más allá, mezclando cultura y 

vida, desafiando los límites de la idea de cultura. 

Las respuestas de una generación frente a la crisis cultural de la 

Guerra Fría. En los años ‘60 y ´70, a ambos lados del telón de acero la 

 
18 Texto de Theodore Roszak en Summer of love (EL PAÍS, 26 de noviembre de 1987) 
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juventud se enfrentaba al imperialismo, al racismo, al autoritarismo, a la 

falta de libertades. Era una crisis política pero también cultural, de las 

formas de vida. Se cuestionaba la organización del trabajo, el tiempo, la 

familia, la sexualidad, la ciudad. La contracultura en ese contexto era una 

estética y una ética, de los movimientos contraculturales, las luchas de 

emancipación anticoloniales, pero además del arte urbano en general, así 

como cuestiones claves hoy en día, como la ecología o los derechos 

civiles, estaban arrancando ahí, aunque tenían raíces anteriores.  

Pero, tal como estos días nos lo muestran, debimos resignarnos a 

quedarnos solo con la expectativa de toda esa revolución innovadora, ese 

patrón de una nueva visión del mundo, de entender y ver la vida.  
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FILOCAM PREGUNTA 
Entrevista a Alicia Ruiz 

 Osvaldo Nan  

 

1 

Presentamos una de las voces más referenciales de la filosofía 

crítica del derecho en Argentina: la Doctora Alicia Ruiz. 

 Alicia es Abogada, Profesora Titular Consulta de Teoría General y 

Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires. Fue Codirectora de la Revista Filosofía del Derecho, de 

Ediciones Infojus y directora y docente de la materia “Función Social de 

la Administración de Justicia” de la Carrera de Especialización en 

Magistratura de la Escuela de Servicio de Justicia creada por el Ministerio 

Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa de la 

 
1 Imagen obtenida de Infojus Noticias (Agencia Nacional de Noticias Jurídicas) de la nota  “El Poder Judicial es un 

poder del Estado, y sus decisiones son políticas”, publicada el 07/08/2013 en 

http://www.infojusnoticias.gob.ar/entrevistas/el-poder-judicial-es-un-poder-del-estado-y-sus-decisiones-son-

politicas-32.html 
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Nación, maestría dictada en la sede de la Universidad Nacional de La 

Matanza de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Desde noviembre de 1998 es jueza del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Nos enorgullece presentar a Alicia en FILOCAM, a quien 

conocimos  allá por el 83, cuando éramos demasiado jóvenes y nuestra 

sociedad empezaba a asomar luego de la oscura noche de la dictadura 

militar. Ella, junto con, Carlos Cárcova, Ricardo Entelmann y Enrique Mari, 

nos señalaron un camino diferente y crítico acerca de la sociedad, el 

discurso jurídico y el poder.  

 Es una referente de la Teoría Crítica del Derecho y de los cruces 

interdisciplinarios con el psicoanálisis, la teoría del discurso, la semiótica, 

derecho y literatura, teoría feminista, miradas que se dan cita en su obra: 

numerosos textos, seminarios, artículos, ponencias y ensayos en los 

ámbitos de la docencia y la investigación en el país y en el extranjero. 

Filocam: Sabemos de tu gusto por los adornos de búhos y 

lechuzas, representación simbólica de la sabiduría ¿Podríamos pensar 

que la función principal de la filosofía es develadora, emancipadora del 

pensamiento y las acciones humanas?  

AR: He ido reuniendo una colección que me acompaña entre los 

libros en casa y en el despacho del Tribunal.  Búhos y lechuzas me 

gustaron desde que era muy pequeña, cuando nada sabía de la filosofía, 

ni de la mitología griega, ni de la sabiduría. Solo insistía en que era mi 

animal preferido, en particular por sus ojos y esa mirada penetrante que 

atrapa… y sigue siendo así.  

Trataré en el transcurso de este diálogo centrarme en las 

cuestiones teóricas a las que me he dedicado. 
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 Filocam: Tu incursión al Poder Judicial (te he visitado en más de 

una oportunidad en el Juzgado 18 laboral de diagonal Norte), con la 

particular mirada desde la ciencia, la política y lo social, seguramente 

implicó un contraste con los estándares que los operadores jurídicos 

ejercían en su momento. ¿Cómo lo ves a la luz de estos tiempos que 

corren? 

AR: Ingresé a ese Juzgado Nacional del Trabajo N 18 en 1989. 

Ejercía la profesión como abogada laboralista desde hacía tiempo. Ya 

había rechazado después de 1983, en dos ocasiones anteriores la 

posibilidad de ingresar al Poder Judicial. Cuando finalmente acepté el 

desafío era múltiple. Conocía bien lo difícil que era en el día a día transitar 

los pasillos, esperar en las mesas de entradas, asistir a audiencias, las 

demoras en la resolución de los expedientes, la ausencia de funcionarios 

y jueces cuando se requería su intervención. Y me preguntaba si nada 

podía cambiar con un modo de gestionar los juzgados más ágil y 

comprometido. Había vivido los tiempos oscuros de la dictadura como 

apoderada de obreros y empleados, y sabía lo que eso significaba. La 

vuelta a la democracia era, me parecía, una oportunidad para 

comprometerse en esa tarea. 

Nunca me arrepentí de haber aceptado y los diez años en que fui 

titular de ese Juzgado 18 me enseñaron mucho y me dieron enormes 

satisfacciones.  

Había además otros motivos que me impulsaban. Mis 

preocupaciones teóricas ya estaban orientadas hacia un pensamiento 

crítico en el mundo de la filosofía del derecho. El tema del poder me 

apasionaba desde una perspectiva foucaoultiana. Entonces me develaba 

la cuestión de si era posible ocupar un lugar de poder sin quedar apresada 

en sus redes, y vaya si sabemos que el espacio de la justicia lo es.    
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Filocam: ¿Cómo fue atravesar la década del ’90 desde la trinchera 

de un juzgado de trabajo de capital federal, poner en valor los derechos 

de los trabajadores en plena etapa de la flexibilización de los regímenes 

laborales en la Argentina? ¿Cuánto hemos avanzado o retrocedido desde 

aquel momento hasta ahora? 

AR: Los años 90 sumaron nuevos impactos en el mundo de las 

relaciones del trabajo, exigieron otras estrategias de resistencia y el 

proceso de comprender la dimensión de los cambios que llegaban para 

quedarse. 

Aquí voy a seleccionar algunas ideas escritas durante la última 

década del siglo XX y la primera del siglo XXI que creo que satisfacen tu 

pregunta y mantienen actualidad. ¡Ah! y voy a indicar en nota donde 

fueron publicadas.  

Los caminos elegidos para la implementación de las políticas de 

ajuste son la privatización de múltiples áreas del Estado, la flexibilización 

laboral, las políticas fiscales regresivas por vía de los impuestos indirectos, 

la contención salarial, la recesión, drásticos recortes de la inversión social 

imprescindible para el desarrollo, la restricción de los servicios públicos.  

Quienes son excluidos del mercado de trabajo y del consumo ven 

desarticularse sus expectativas, padecen la incertidumbre que genera la 

desocupación, y la despersonalización que acompaña a la reconversión 

forzosa de oficios y profesiones. Desaparecen vínculos nacidos en las 

rutinas del trabajo, y se distorsionan aquellos que anudan a los 

integrantes de la familia, a los vecinos del barrio e, inexorablemente la 

propia identidad va desapareciendo.  

La historia del derecho del trabajo y la de su relativa 

autonomización pueden leerse a partir del proceso de constitución del 
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trabajador como sujeto y del reconocimiento simultáneo de su relativa 

desventaja, de su sometimiento y de su menor libertad de negociar frente 

al empleador. Cuando, en medio de la crisis por la que atraviesan nuestras 

sociedades y del ocaso del papel del Estado y de las políticas públicas 

que preservan el núcleo protectorio del derecho laboral, se debilita la 

ficción del “contrato de trabajo”, que supone el equilibrio entre quienes lo 

celebran, quienes no siendo (como realmente no lo son) iguales aparecen 

como si lo fueran. Sin el contrato, forma primaria de la expresión del 

consenso se hiere gravemente el imaginario democrático. Y sin sujetos 

iguales no hay quienes puedan concurrir al mercado, punto ideal del 

encuentro social, en el dogma de la nueva derecha. La “naturalización del 

mercado” desvanece las ficciones que hicieran posible su misma 

existencia como institución social, con lo cual cabe preguntarse cómo y a 

favor de quién, se resuelve la relación entra democracia y capitalismo 

ahora que los neoliberales han desnudado la sedicente inestabilidad de 

tan largo maridaje.  

El tejido que relaciona e incorpora, que preserva el lenguaje, los 

códigos y las historias comunes, es un tejido solidario que hace posible 

una existencia individual digna de ser vivida. En términos de solidaridad 

debemos imaginar, hoy, la igualdad, porque sólo desde allí desaparece su 

carácter formal y el ciudadano abstracto, análogo a tantos otros 

ciudadanos como él, deja emerger a los sujetos distintos unos de otros. 

Esa solidaridad no se construye en la esfera de la privacidad. Únicamente 

puede parirse en el mundo de lo público, en un espacio en el cual sea 

factible enfrentarse y reconocerse Desde aquí habría que empezar a 

construir un discurso de oposición. No se trata de subordinar la igualdad 

a la libertad, ni de persistir en definiciones formales de ambos términos ni 

de afirmar la preeminencia del individuo por sobre la sociedad. Se trata 

de comprender que el individualismo posesivo que defiende el 
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neoconservadurismo es una consecuencia tal vez no deseada, de las 

nociones abstractas de "individualidad" y de "ciudadanía" consagradas 

desde hace dos siglos por la hegemonía del pensamiento liberal. Y si ésta 

es la consecuencia, es hora de poner en cuestión los conceptos de 

"individuo" y de "ciudadano".  

Solidaridad y creatividad están vinculados con necesidades 

humanas o intereses sociales concretos, y son determinantes en la 

constitución peculiar de los sujetos como tales, en la construcción de su 

identidad y en la subsistencia misma de individuos y sociedades, aunque 

como la solidaridad impone ciertos límites estructurales a la creatividad, 

genera tensión y conflicto. Es que la determinación de lo social no es 

absoluta, por tanto, lo individual no deviene su consecuencia necesaria. 

La creatividad resiste a la ampliación de la solidaridad y la contradice 

Una sociedad solidaria no frustra ni coarta las individualidades, 

sino que las potencia. La extensión de los lazos solidarios no implica la 

homogeneidad castradora. Por el contrario, amplía los márgenes de la 

libertad/creatividad y, tal vez, inaugure la aparición de hombres nuevos.  

Una manera alternativa de construir la subjetividad es partir de la 

comprensión de la pluralidad. Aceptar cuánto hay de trágico y de 

magnífico en la irreductibilidad de lo diverso, en la paradoja de que para 

ser yo debo distinguirme del que es distinto de mí, sin destruir lo que, 

justamente, lo hace diferente. Los lazos solidarios se plasman siempre en 

un mundo con otros. Son prácticas y discursos que permiten la inclusión 

de los diferentes y, consecuentemente, extienden los límites de la 

libertad/creatividad.  

Como entre sujetos y sociedad se da un juego de ida y vuelta, la 

constitución de nuevos sujetos más libres/más creativos, establece 

nuevas redes sociales más solidarias. Una manera alternativa de construir 
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la subjetividad es partir de la comprensión de la pluralidad. Aceptar cuánto 

hay de trágico y de magnífico en la irreductibilidad de lo diverso, en la 

paradoja de que para ser yo debo distinguirme del que es distinto de mí, 

sin destruir lo que, justamente, lo hace diferente. Los lazos solidarios se 

plasman siempre en un mundo con otros. Son prácticas y discursos que 

permiten la inclusión de los diferentes y, consecuentemente, extienden los 

límites de la libertad/creatividad.  

Como entre sujetos y sociedad se da un juego de ida y vuelta, la 

constitución de nuevos sujetos más libres/más creativos, establece 

nuevas redes sociales más solidarias.   

Filocam: ¿Cómo fue tu ingreso en la teoría Crítica vernácula y ese 

espacio académico abierto por ustedes en el que tuve el honor de 

participar, como aprendiz?, ¿Cuál es su análisis a la luz de aquellas épocas 

y del estado actual de las teorías críticas del derecho en estos momentos 

en Argentina? 

AR: Integré con Carlos Cárcova, Ricardo Entelman y con la guía de 

quién fue nuestro maestro Enrique Marí el primer grupo que en Buenos 

Aires inició una línea de pensamiento crítico en el campo de la filosofía 

del derecho. Nos motivaba, por una parte, la insatisfacción de los 

paradigmas tradicionales (el positivismo y el iusnaturalismo) y por otro, la 

intuición de que esas visiones reductivistas del derecho no alcanzaban a 

dar cuenta de su incidencia en el mundo social desde la modernidad en 

adelante.   

Han transcurrido más de 40 años y estoy convencida de que no 

nos equivocamos en esos primeros pasos y en todo lo que siguió. 

Los críticos sostenemos que la realidad social y la verdad están 

“socialmente construidas”. No son fenómenos o cualidades 
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metahistóricas o metahumanas sino una estabilización siempre precaria 

acerca del sentido de ciertas conductas, del valor de determinadas 

prácticas, de la virtud de algunas instituciones. No son solo los filósofos o 

los científicos los que construyen la realidad tal como la conocemos, es 

una construcción coral de la que todos participamos. 

Desde esta perspectiva ni la realidad está dada, ni la verdad se 

descubre. Tanto una como la otra son el resultado de complejas 

operaciones que se materializan en diferentes prácticas, de las que el 

derecho forma parte, interviniendo junto a otros discursos sociales, en un 

proceso permanente de asignación de sentido y en un mundo que no es 

homogéneo ni admite una única lectura. 

Es bueno detenerse en el lugar paradigmático donde la verdad 

jurídica se construye: el expediente judicial. Los hechos que se vuelven 

significativos y relevantes, esos hechos que los jueces mencionamos en 

una sentencia son únicamente los que “existen” en el proceso, son los 

hechos que han sido probados. Por lo tanto, no un tema menor, no es una 

cuestión formal, la existencia de procedimientos que definan cómo se 

estructura el conocimiento de situaciones fácticas concretas, que 

posibiliten la confrontación de fuentes distintas, que autoricen recurrir a 

unas o a otras, bajo ciertas condiciones. 

Los hechos aducidos y probados en los expedientes judiciales no 

se presentan aislados ni separados unos de otros. Se organizan, 

finalmente, en la sentencia, como en un relato. Un relato que es una 

interpretación. Y una interpretación acerca de la realidad siempre implica 

aspectos cognoscitivos pero que está cargado además de valoraciones y 

de ideología. Como ya dije, siempre es posible comparar y distinguir unas 

concepciones del mundo de otras, y siempre se puede optar por alguna. 

Pero lo determinante es que el juez, como cualquier otro mortal está 
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siempre —sea consciente de esta circunstancia o no— incluido en un 

cierto modo de mirar el mundo y desde allí conoce hechos y normas, 

asigna sentidos, comprende y juzga: construye una realidad y una verdad. 

La interpretación de las normas nunca es, entonces, una tarea 

neutral, mecánica ni de pura deducción. El texto de las normas y el sentido 

que su autor quiso atribuirle siempre es objeto de un complejo proceso 

de resignificación cuando el juez las aplica. En la producción y 

construcción del sentido se cruzan otras interpretaciones como las de la 

doctrina y la jurisprudencia, otros discursos como el de la moral, la 

religión, los mass media, las redes, la situación existencial, la posición 

social y la pertenencia a la institución judicial del juzgador que como todos 

es un individuo situado, atravesado por múltiples textos, diversas lecturas 

y las representaciones sociales de época. 

Ahora bien, la institución judicial, de modo altamente eficaz, elude 

el carácter social y político de la magistratura, en el discurso sobre sí 

misma que transmite y enseña a sus integrantes. Sin embargo, la justicia, 

no es un valor inmutable; que la elección de una solución para una 

situación concreta es la manifestación más o menos clara, de una cierta 

concepción y valoración de las relaciones sociales existentes y de la 

vocación por mantenerlas o transformarlas. Cada vez que un juez dice 

"fallo”, su discurso "constituye” cierta conducta en un acto santificado por 

la ley o maldecido por ella. En definitiva, cada sentencia judicial no es un 

acto aislado, sino parte de esa práctica social específica que llamamos 

derecho que, conlleva la carga legitimante del poder que le es propia.  

El lugar del Juez, la forma en que está habilitado para intervenir en 

los conflictos sociales, las reglas a las cuales debe sujetar su actuación y 

aquellas con las que cuenta para construir una decisión fundada pierden 
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entidad si no resulta posible distinguir la actividad de los órganos 

judiciales de la de otros órganos del estado.  

La vinculación entre el derecho y la política no es un fenómeno de 

los últimos años. Tiene raíces (epistemológicas) profundas, pese a que se 

las mantenga ocultas.  

Que se caracterice al juez como un activista político con ideología, 

no implica confundir los márgenes de su actuación con la de otros agentes 

sociales.  

La manera en que se construye la sentencia como un relato, y la 

verdad como representación de la racionalidad de una sociedad en un 

momento dado de su desarrollo reclaman al menos un espacio borroso 

pero distinguible del entorno, en el que haya donde jugar el juego peculiar 

del derecho.  

El núcleo más duro y difícil del problema consiste en saber si hay 

juez, cuando el derecho no se diferencia ni de la violencia ni de la política. 

Y para responder a esta pregunta no es suficiente con apelar a la ética. 

Cuando el derecho se torna indiscernible de la política los efectos 

son igualmente devastadores que los de la guerra (donde tampoco el 

derecho se diferencia de la violencia). 

Filocam: ¿Qué podés decirnos de la necesidad de “… apropiarse 

de nuevas miradas teóricas…”  y de imbricar eso en la transformación de 

los formatos de ejercicio del poder, que muchas veces si bien incluyen 

formas instrumentales de apariencia moderna, siguen implicando 

anacronismos y conservadurismos? 

AR: Hay desde la filosofía crítica un posicionamiento en otro lugar 

que el común de la actividad iusfilosófica del derecho asume la necesidad 

de apropiarse de nuevas miradas. 
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La referencia inicial a la función de la filosofía me lleva a intentar 

esbozar una apretada síntesis de lo que serían núcleos centrales de una 

visión crítica del derecho.  

El primer señalamiento refiere a los presupuestos epistemológicos, 

una teoría crítica es una teoría situada con historia no esencialista ni con 

pretensiones de validez universal y atemporal, lo que habilita una revisión 

profunda de categorías como sujeto de derecho, derechos humanos y 

otros. Plantear al derecho como discurso y práctica social y no como 

norma (aunque el costado normativo integre ese discurso) permite la 

comprensión de su vínculo con la política, el poder y la ideología; 

dimensionar el papel que le cabe en un estado de derecho, en la 

ampliación y profundización del orden democrático y en la intervención 

(nunca neutral) de los operadores jurídicos y en particular de los jueces.  

Por eso, la disputa por el “sentido común” es una tarea que 

compromete lo advirtamos o no a quienes integramos el Poder Judicial o 

las escuelas de derecho y, quiero subrayarlo, son los presupuestos 

epistemológicos que estructuran nuestra visión del mundo y del discurso 

jurídico los que definen las posturas y decisiones que adoptamos cada 

día y cuyos efectos inciden en el mundo “real”, toda vez que el discurso 

jurídico es performativo.  

Ser un operador jurídico importa el dominio de un saber que da 

poder, y que marca simbólicamente, pero con efectos terriblemente reales 

la distinción entre existir o no existir como sujeto.  

Es desde esta concepción de la relación entre el saber jurídico y el 

poder, desde donde me interesa considerar el papel de las escuelas de 

derecho. He aquí una cuestión ineludible por sus costados político/ 

ideológicos y teóricos. El modo en que se instruye acerca del derecho 

suele limitarse al aprendizaje de textos normativos y la reproducción de la 
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doctrina reconocida. Como se ve las prevenciones y advertencias de 

Duncan Kennedy en los años setenta respecto de las escuelas de derecho 

mantienen vigencia. 

El discurso jurídico, en muchas ocasiones consolida los sentidos 

que expresan de manera más dura y menos perceptible la “naturalización” 

de ciertas formas de reconocimiento o de discriminación, que cristalizan 

situaciones establecidas e impiden su transformación.  

Llegados a este punto queda claro cuáles son los presupuestos 

que sustentan un pensamiento crítico; y la importancia de dar el debate 

en ese nivel, porque si nuevas voces y propuestas no confrontan en la 

teoría y en las prácticas en el campo de formación de operadores jurídicos, 

difícilmente haya espacio para que las cosas cambien. 

Es que de eso se trata; de no perder el rumbo enredados en los 

entresijos que los discursos hegemónicos ofrecen seductoramente a cada 

paso, en el campo en el que se ubican los movimientos, las militancias y 

las luchas sociales de todo tipo. Y desde luego, allí también estamos 

nosotros, los operadores jurídicos y en especial los jueces y los profesores 

de derecho, expuestos a esos mismos peligros, pero con un plus de 

responsabilidad porque somos quienes preferentemente ponemos en 

acto la performatividad de las prácticas jurídicas. 

Este tipo de intervención rompe con la supuesta despolitización de 

la labor judicial y del trabajo de los juristas y los compromete de una 

manera en la que por lo común no se sienten incluidos. 

Coda: No sé si he conseguido satisfacer al amigo y colega Osvaldo 

Nan, que tan gentilmente me propuso esta entrevista. Siempre hay mucho 

más para decir y discutir. En todo caso este pude ser un comienzo para 

seguir intercambiando ideas. 
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De lo que estoy segura es que me produce una enorme 

satisfacción haber sido invitada a opinar sobre cuestiones que siempre 

me ocupan y preocupan y que me siento honrada y desafiada a hacerlo 

en la Revista Digital FILOCAM. Muchas gracias.
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Una interrelación entre el Derecho, la 

Filosofía y el Psicoanálisis  

La mirada bajo la lupa de la perspectiva de género y la interdisciplina 

 

Rubén Marcelo Garate1 

Introducción 

No podemos dejar de recordar que tanto Hans Kelsen como 

Sigmund Freud, no solo compartieron la misma época y Universidad. 

Ambos vivieron en aquella Viena que fuera capital del imperio 

Austrohúngaro, en el que se produjo un notable desarrollo tanto social 

como cultural siendo, considerada como la Atenas del siglo XX2. Ambos 

autores son austríacos, compartiendo un espíritu universalista, tolerante y 

antimetafíasico, amante de la paz, democrático, liberale e individualistas. 

Tengamos en cuenta que Robert Walter3 al contextualizar históricamente, 

el surgimiento de la Teoría Pura reconoce la influencia del espíritu crítico 

de la época, fundado en el desarrollo del pensamiento filosófico de 

orientación neopositivista del Círculo de Viena próximo a Moritz Schlick, 

del que Kelsen tomó su concepción antimetafísica. 

La relación entre Kelsen y Freud no solo existió sino, que también 

implico una moderada vinculación científica, en el desarrollo de la Teoría 

Pura, como posiblemente en el desarrollo de la Teoría Psicoanalítica. Un 

 
1 Profesor en Filosofía y Cs. de la educación. Abogado. Doctor en Derecho. Docente de la UNLP y en la UM. 

Especialista en Derecho de Familia y Especialista en Derecho Procesal Civil. UBA. 

2 Pettoruti C. E.  (2005)“Modernismo filosófico, reforma universitaria y enseñanza del derecho en la Universidad 

Nacional de La Plata”. Anales. Falta Editorial . Nro.36. pág, 404 La bibliografía se cita solamente al final del texto, 

bajo el acápite, “Bibliografía”. y no como nota al pie.  

3 Walter R. “La doctrina del Derecho de Hans Kelsen”. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. Trad. Luis 

Villar Borda. 1999. Pág, 47. 
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ejemplo de esto son los estudios que Kelsen dedicó a los estudios del 

psicoanálisis en su obra “El concepto del Estado y la psicología social con 

especial referencia a la teoría de las masas de Freud” y otro trabajo como 

“Der Sociolegische und der juristische Staatsbegriff”; ambos textos 

denotan un bagaje intelectual proveniente de la doctrina freudiana, que 

indudablemente muestran la vinculación entre el derecho y el 

psicoanálisis4.  

La influencia kantiana 

Es interesante destacar que ambos autores tienen una influencia 

kantiana. En el caso de Kelsen generalmente se lo ha reconocido como 

una de las  figuras más destacada del criticismo neokantiano5. No 

obstante, su doctrina está construida sobre la base de una teoría del 

conocimiento de rasgos kantianos, por medio de la búsqueda de una 

purificación metodológica que lo lleva a una fundamentación 

trascendental del derecho6 .   

En el caso de Freud, la influencia kantiana en el psicoanálisis ha 

sido destacada por Ernest Wallwork7, al explicar que la teoría 

psicoanalítica toma del filósofo alemán, la centralidad del respeto por la 

autonomía como base de los derechos individuales y el bien común. Freud 

entiende que a menos que la autoridad central del Estado, tenga el poder 

suficiente para someter a los territorios que lo integran, los esfuerzos por 

mantener la paz serán fallidos.  

 
4  Marí E. “Derecho y Psicoanálisis”. Buenos Aires. Hachette. 1987. 

5  Smith J.C. “El desarrollo de las concepciones jusfilosóficas”. Buenos Aires. Abeledo Perrot. 3ra. Ed. 1999, pág. 

199. 

6  Paulson S. L. “Fundamentación crítica de la doctrina de Hans Kelsen”. Bogotá. Universidad del Externado de 

Colombia. 2000. Pág., 78. 

7  Wlallwork E. “El psicoanálisis y la ética”. México. Fondo de Cultura Económica. 1994. Pág, 10; 299. 
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En la “Crítica de la razón práctica” Kant, afirma que la ley 

fundamental de la razón práctica se encuentra determinado por el 

imperativo categórico que establece la posibilidad de hacer algo solo si se 

exigiese que se debe hacer8. Así la voluntad se encuentra determinada 

por el deber que el sujeto se impone a sí mismo. Este principio del deber 

juega en ambos autores un rol significativo e importante en sus teorías.  

En el caso de Sigmund Freud, el imperativo categórico es impuesto 

por el “super-yo” estableciendo una censura sobre el “ello”9. Este estadio 

de la estructura psíquica es una parte especial dentro del mismo “yo” 

constituyendo la conexión con la conciencia moral, resultando un aspecto 

importante para su constitución, la imagen interiorizada de los padres, 

pero también la influencia cultural, de la religión y la enseñanza. Reinando 

sobre el “yo” por medio del sentimiento inconsciente de culpa, el “super 

yo” se rige por el principio del deber ser (“así como el padre, debes ser”)10.  

Hans Kelsen, también nos habla del deber ser, no desde un punto 

de vista moral, atento que el análisis del derecho sufre una purificación 

metodológica, partiendo de la oposición que realizara Kant entre 

naturaleza y espíritu, plantea una delimitación gnoseológica entre el 

conocimiento de los fenómenos naturales y los fenómenos normativos. 

Las ciencias de la naturaleza se encuentran determinadas por el principio 

de causalidad, y explican objetivamente los fenómenos naturales 

mediante proposiciones descriptivas. 

Las ciencias normativas, se encuentran determinadas por el 

principio de imputación, buscan expresar objetivamente la realidad 

jurídica por medio de una forma lógica hipotética, que empleará como 

cópula el “deber ser”, porque no se puede hablar de necesidad, como si 

 
8 Kant M. “Crítica de la razón pura”. Madrid. Espasa Calpe. 3ra. ed. Trad García Morente. 1984. Pág, 51. 

9 Freud S. “El yo y el ello”. Buenos Aires. Altaya. Trad. Luis López Ballesteros. 1993, pág, 583 

10  Idem. Ob. Cit. pág, 569. 
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se hace en el ámbito de la naturaleza, sino pura posibilidad, porque nos 

topamos con la esfera de la libertad del sujeto actuante. Esta clase de 

proposiciones se enuncian bajo la siguiente estructura lógica: Si A es, 

debe ser B. El mundo de la naturaleza y el mundo normativo, son dos 

esferas distintas que deben ser abordadas de forma diferente, dada la 

diversidad gnoseológica con la que se presentan.  La consecuencia 

epistemológica11 de la tesis kelseniana, nos permite afirmar que el deber 

ser constituye una categoría del conocimiento humano, que nos permite 

conocer una realidad constituida por normas y solo por ellas. 

El “ser”, como el “deber ser”, son irreductibles el uno al otro. El 

“deber ser” se encuentra en el ámbito de la mera posibilidad. El “ser” es 

una necesidad racional. Una condición “a priori” de nuestro 

conocimiento12.   

Kelsen basa su teoría en la tesis de la separación entre derecho y 

moral, por eso establece un criterio de validez formal de las leyes, que nos 

permite reconocer a las normas jurídicas cuando ellas son creadas 

conforme a un órgano y un procedimiento de creación; y en la tesis 

normativista de la separación entre la norma (ciencias normativas) y el 

hecho (ciencias de la naturaleza). Para por último sostener la tesis 

reduccionista del positivismo tradicional, que plantea la inseparabilidad de 

ambas tesis13. 

Kelsen introduce la categoría de la imputación, para luego aducir 

el argumento en el cual se explica esa categoría. El deber ser concurre 

 
11 Smith J.C. Ob. Cit. 321. 

12 Smith J. C. “Ser y deber ser”. Jurisprudencia Argentina. 1967. Tº V doctrina, pág., 922. 

13 Paulson S. “Fundamentación crítica de la doctrina de Hans Kelsen”. Colombia. Universidad Externado de 

Colombia. 2000. Pág., 96. 
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como una categoría relativamente apriorística para la comprensión de lo  

jurídico14. 

El tabú y el sentido de la sanción  

Sigmund Freud, en su obra El horror al incesto, observa que el clan, 

reconoce en el tótem, el espíritu protector ante el cual existe una 

subordinación, constituyendo de este modo, la base de todas las 

obligaciones sociales15. Las violaciones de las prohibiciones, impuestas 

por el tótem, son seguidas por un castigo automático del culpable. Lo 

totémico también marca prohibiciones de tipo sexual, regulando las 

relaciones sociales, por sobre las relaciones físicas, sobre todo porque la 

familia verdadera puede ser reemplazada por el grupo totémico16. Estas 

sociedades primitivas, requieren para su perdurabilidad, el sentido de 

pertenencia al grupo, pero también del establecimiento de ciertas reglas 

de convivencia que establecen características específicas del clan. El tabú 

presenta dos significados opuestos, representa lo sagrado , pero también 

se relaciona con lo prohibido o lo impuro.  

El deseo incestuoso del grupo pone el peligro la convivencia social, 

por lo que es necesario defenderse de ellos, imponiendo obligaciones 

rigurosas17. El inicio de sus prohibiciones o permisiones, en las culturas 

primitivas, tiene su génesis en la conformación de la comunidad. El 

concepto de tabú manifiesta esencialmente las prohibiciones y 

restricciones del clan. Como afirma Wundt, el tabú es el más antiguo de 

 
14 Argumento expuesto por Kelsen en Reine Rechtslehre, 1934, pág. 21 y rescatado por Paulson con el fin de 

demostrar la continuidad metodológica existente entre la Crítica de la Razón Pura y la teoría pura. 

15 Freud S. “El horror al incesto” 1748 

16 Idem. Ob. Cit. Pág, 1750 

17 Idem. Ob. Cit. Pág, 1758 
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los códigos no escritos de la humanidad y la opinión general lo juzga 

anterior a los dioses y a toda religión18. 

Freud distingue tres tipos de tabú: un tabú directo, que el mismo 

sujeto se impone a sí mismo, que atribuye su origen a una fuerza 

misteriosa.  Un tabú indirecto, que puede ser adquirido o transmitido, en 

este caso por el entorno social. Las sociedades tomaron a su cargo el 

castigo por la transgresión al tabú, porque sus reglas ponen en peligro a 

los semejantes19.  Esto permite explicar el origen de los sistemas penales, 

que tienen como finalidad la protección de los hombres o de su propiedad. 

Ya sabemos que el tabú impone ciertas abstenciones y 

privaciones, que en primer lugar son determinadas por la divinidad para 

luego convertirse en usos y costumbres sociales, conformando la tradición 

del clan, que con posterioridad será expresadas en leyes, estableciendo 

de esta forma criterios racionales de convivencia20. Esa reglamentación 

primigenia, constituyen nuestras prescripciones morales y leyes.  

Detrás de las prohibiciones tabú hay un mandamiento tácito 

disimulado: “guárdate   de la cólera de los demonios”, porque su venganza 

será terrible. El sujeto se ve obligado a observarlas bajo la coerción de 

una irreprimible angustia. La transgresión de determinadas prohibiciones 

tabú trae consigo un peligro social y constituye un crimen que debe ser 

castigado o expiado por todos los miembros de la sociedad, si no quieren 

sufrir todas sus consecuencias.  

Esta transmisión de costumbres da origen a lo que llamamos 

tradición, que adquiere rasgos inconscientes al constituirse como una 

propiedad psíquica heredada.  El peligro surge cuando se sustituyen los 

 
18 Freud S. “El tabú y la ambivalencia de los sentidos”. Pág, 1758 

19 Idem. Ob. Cit. Pág., 1759 

20Idem. Ob. Cit. Pág 1761 
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deseos inconscientes por impulsos conscientes que facilitan la posibilidad 

de la imitación que tendría por consecuencia la disolución de la sociedad. 

En tal sentido, cuando se deja impune la violación de la norma se advierte, 

el deseo de hacer lo mismo que el infractor, no respetar la ley en la medida 

que no hay sanción21.  

El tabú acaba por constituir en los pueblos la forma general de la 

legislación, y se pone al servicio de tendencias sociales más recientes, 

superadoras del mismo tabú22.  

El tabú y la conciencia 

La posibilidad de analizar el tabú nos permite proyectar cierta luz 

sobre la naturaleza y el origen de la conciencia. Sin violentar estas 

nociones, podemos hablarse de una conciencia tabú y de un 

remordimiento resultante de la transgresión de las normas. La conciencia 

tabú constituye probablemente la forma más antigua de la conciencia 

moral. Es esta conciencia la que repulsa de determinados deseos 

generando el sentimiento de culpabilidad, condenando de esta forma, 

aquellos actos llevados a cabo bajo la influencia de determinados deseos. 

Todo aquel que posee una conciencia debe hallar en sí mismo la 

justificación de sus actos, por lo tanto, cuando un acto no encuentra 

justificación será reprochado. Freud comprueba que la conciencia, 

presenta una gran afinidad con la angustia, hasta el punto de describirla 

como una consciencia angustiante, fruto de pulsiones inconscientes.  

El análisis psicológico de las neurosis ha demostrado que cuando 

se produce una represión de los deseos y la libido queda transformada en 

angustia. La razón de la represión, la encontramos en la repulsa de 

determinados deseos, y esto determina el carácter angustioso de la 

 
21 Idem. Ob. Cit. Pág., 1768 

22 Ídem. Ob. Cit. Pág., 1770 
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conciencia. Siguiendo esta idea, podemos reconocer que las leyes del 

estado prohíben aquello que los hombres serían capaces de realizar, si se 

dejan dominar por sus instintos.  

Si reconocemos que hay sentimientos sociales que pueden ser 

compartidos, entonces podemos hablar de una consciencia social, que se 

construye bajo el influjo de la cultura. El derecho es parte de ese mundo 

cultural en tanto es creado de una comunidad. Esto nos permite admitir 

que la prohibición de un crimen, establecido por una ley son crímenes que 

muchos hombres realizarían fácilmente por inclinación natural. De lo 

contrario, si las malas inclinaciones no existieran, no habría crímenes y 

por la tanto no habría tampoco necesidad de prohibirlos. Sin embargo, los 

hombres se han dado cuenta que la satisfacción de algunos impulsos, 

pueden resultar perjudiciales desde el punto de vista social. Por eso es 

necesario reprimirlos por medio de las normas jurídicas, las cuales 

pueden ser justificadas en base a una necesidad social, en tanto que 

estas responden a una conciencia social que le otorga cierta validación.  

La motivación de la conducta 

Freud concibe la racionalidad práctica como la deliberación o 

reflexión sobre las formas de satisfacer los deseos o intereses del agente. 

Según este criterio tenemos una razón para actuar cuando hay algo que 

queremos o que deseamos poseer. 

Esta concepción psicoanalítica implica contradecir el pensamiento 

kantiano, que sostiene que, la racionalidad práctica, analiza aquellas 

inclinaciones que tienen en cuenta al otro sujeto, y por lo tanto se 

pregunta sobre la moralidad de las conductas. Kant entiende que la 

motivación de la acción solo depende de aspectos puramente racionales, 
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como es el sentido del deber, relegando el rol que ocupan nuestras 

emociones en las decisiones23.  

Para el psicoanálisis, la razón práctica se encarga de establecer el 

orden de prioridad aproximado entre los deseos e intereses humanos, 

tomando distancia de las pasiones y los deseos, evaluando los términos 

de autenticidad y compatibilidad, de acuerdo con las disposiciones 

establecidas, compromisos y lealtades hacia la persona que queremos 

ser. 

Para Freud las inclinaciones proporcionan una base mucho más 

genuina para edificar la moralidad que los imperativos categóricos ya que 

las primeras expresan la yo más auténticamente que los juicios 

cognoscitivos. Porque los principios racionales no siempre son guías 

particularmente confiables en las situaciones morales complejas porque 

pasaríamos por alto la influencia de los motivos inconscientes. 

En este tema podemos observar una lógica conjugación en el 

pensamiento kelseniano, entre la filosofía neokantiana y el aporte 

psicoanalítico. Reconociendo en las normas principios objetivos de acción 

y en la sanción el aspecto subjetivo de la conducta.  

Kelsen afirma que todo orden social intenta por un lado provocar 

conductas y por otro lograr la abstención, respecto a las que se consideran 

perjudiciales para la sociedad. Las normas pueden motivar su 

cumplimiento, por el deseo de su ventaja o el temor a la sanción. 

Reconociendo primeramente una motivación directa, que apela a la 

voluntad de los individuos cuya conducta se regula, mostrando las 

ventajas de su cumplimiento. Estas normas se cumplen y son obedecidas, 

sin necesidad de establecer sanciones. En segundo término, la motivación 

 
23 “El Psicoanálisis y la ética”- pág., 249 
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indirecta, que actúa de tal forma, que la mera representación de este 

contenido baste para cumplir con la norma y determinar la conducta, ya 

que establece un castigo24.   

La tesis kelseniana de imputación salva la dificultad presentada 

por las normas jurídicas, que utilizan una motivación indirecta, toda vez 

que a un hecho antijurídico se lo vincula con una consecuencia dañosa, o 

mejor dicho se impone una sanción25.  

Las motivaciones, nos permite explicar el porqué de la conducta, 

al pensar la causa que determina esa conducta. Pero esto no hace más 

que mostrarnos, una tensión dialéctica el mundo del “ser” y del “deber 

ser”. algo que en el fondo contradice la tesis kelseniana de la separación 

entre ser y deber ser.  

El fenómeno cultural 

No es extraño relacionar la cultura y el derecho, no solo por 

entender a la ciencia jurídica un conocimiento que toma como objeto de 

estudio un fenómeno cultural específico como es el derecho, sino también 

entender que este conocimiento del mundo jurídico se produce en un 

espacio-tempo, permitiendo nuevas miradas e interpretaciones, en 

función de la resignificación de las normas. 

La palabra cultura, es definida por Sigmund Freud como la suma 

de operaciones y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros 

antepasados animales y que sirven a dos fines: la protección del ser 

humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos 

entre los hombres26.  

 
24 Kelsen H. “Teoría General del Derecho y el Estado”. México. Imprenta universitaria. 1949. Pág., 16. 

25 Kelsen Ídem. Ob. Cit. Pág., 33. 

26 Freud S.“El malestar de la cultura”. Pág., 85 
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Así cuando hablamos de “cultural”, nos referimos a todas las 

actividades y valores que son útiles para el ser humano, en tanto pone las 

cosas a su servicio o busca protegerse de la naturaleza. La cultura como 

producto de la acción humana, procura la generación de bienes e 

instituciones que se adapten a las necesidades del hombre. En 

consecuencia, uno de los rasgos culturales para tener en cuenta, es el 

modo en que se regulan los vínculos sociales, que los individuos entablan 

como ciudadanos de una comunidad.  

Lógicamente que la regulación de las conductas genera un 

conflicto que merece ser analizado, por la importancia que tiene para la 

vida social, que pretende un cierto orden en las relaciones vitales. En tanto 

que las normas se experimentan como una suerte de compulsión de lo 

que debe ser hecho, y que una vez instituido se resuelve como 

uniformidad27. Si faltara la estructura normativa, los vínculos quedarían 

sometidos a la arbitrariedad de los individuos. Vale decir que se reducirían 

a meros intereses y emociones pulsionales dependiendo de la 

subjetividad de cada persona. Este es el motivo, por el cual algunos 

reconocen la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos 

recíprocos entre la familia, el estado y la sociedad.  

Pero también se ha sostenido, que la convivencia humana sólo se 

vuelve posible cuando se aglutina una mayoría más fuerte que se 

cohesiona, frente a los intereses individuales. De tal forma, que el poder 

la comunidad se contrapone como “derecho” al poder del individual, el 

cual comienza a ser limitado en sus posibilidades de acción. Desde esta 

perspectiva la justicia, es vista como un orden que otorga seguridad en 

tanto las normas no sean quebrantadas para favorecer todo aquello que 

difiere de los intereses generales.   

 
27 Ídem. Ob. Cit. Pág., 92 
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La vida comunitaria es entendida por Freud como el resultado del 

sacrificio de las pulsiones, que se ven limitadas en función del desarrollo 

cultural; exigiendo la justicia que nadie escape de ellas. Esto no quiere 

decir que el equilibrio entre fines individuales y fines sociales sea un 

problema de fácil solución, en tanto exista una tensión entre demandas 

individuales y exigencias de las masas.  

La visión antropológica de Freud está más próxima al “homo 

homini lupus” hobbesiano, lo que nos permite entender el derecho como 

una necesidad social, porque la sociedad se encuentra bajo la 

permanente amenaza de disolución, producto de las pulsiones agresivas 

a lo que la cultura debe sofrenar.  

El superyó funciona como conciencia moral, cuya función es junto 

a otras, la de vigilar y enjuiciar las acciones, y los propósitos del yo, 

ejerciendo una actividad censora, que engendra el sentimiento de culpa. 

La tensión entre las aspiraciones del yo y los reclamos del superyó, como 

también la angustia. Frente a esas instancias críticas el yo puede provocar 

una exteriorización pulsional, tomando una postura masoquista, que bajo 

el influjo sádico del superyó. Cuando una aspiración pulsional sucumbe a 

la represión sus componentes libidinosos son traspuestos en síntomas y 

sus componentes agresivos en sentimientos de culpa.  

Es posible establecer una analogía, entre las funciones de la 

estructura psíquica y la dinámica sociocultural, porque se la puede 

analizar, teniendo en cuenta la forma de relación entre el yo y el superyó. 

De este modo, las instituciones sociales, que ejercen una importante 

cuota de poder dentro de la comunidad, cumplen un rol representativo 

similar al que le asignamos a la conciencia moral. Por eso es posible 

reconocer un superyó específico de una época y de una cultural que 

influye sobre la vida individual, determinando lo que es debido.  
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El superyó de la cultura plantea severas exigencias ideales, a los 

individuos, cuyo incumplimiento es el castigado mediante una angustia 

generada por la conciencia moral28. El superyó de la cultura se puede ver 

plasmado en los ideales, que representan las instituciones sociales. Son 

estas mismas las que plantea sus reclamos, ante las conductas 

individuales que son vistas como rebeldes.  

Si bien, esto podemos aplicar lo dicho al análisis de la moral, 

también es aplicable al derecho, como aquel sistema que funciona como 

conciencia objetivada del ser social, en donde ya no encontraremos un 

sentimiento de culpa, sino que nos encontramos con una sanción jurídica 

de carácter trascendente. Particularmente uno se siente culpable cuando 

discierne que ha realizado algo “malo”. Socialmente lo malo se asimila a 

lo ilícito, por lo que se habilita socialmente un juicio de reprochabilidad, 

para determinar la culpabilidad objetiva de su autor. 

Conclusión 

Kelsen distingue diversos órdenes normativos, como la moral y el 

derecho. Sobre todo, por el carácter sancionador de este último. Estas 

sanciones, son las que se encuentran institucionalizadas por el propio 

ordenamiento jurídico, formalizando criterios que permiten la clasificación 

de los actos en lícitos o ilícitos. Para ello, existen órganos específicos que 

tienen un rol coactivo y siguen determinados procedimientos.  

La tesis kelseniana, de la norma como motivadora de conductas, 

guarda estrecha relación con las enseñanzas de Freud, en tanto que nos 

permite explicar la influencia de las normas en la subjetividad del sujeto 

normativo. La Teoría Pura del Derecho, es uno de los intentos más 

acabados, de construir una teoría de las normas jurídicas positivas. Pero 

 
28 Ídem. Ob. Cit. Pág., 137 
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Kelsen pretende construir una teoría general del derecho positivo, 

describiendo su estructura formal. Esta teoría general del derecho explica 

la estructura de las normas jurídicas, sus elementos, su interpretación y 

su relación con el orden jurídico.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tesis de la causalidad 

e imputación, le impide a Kelsen, establecer cualquier tipo de vinculación 

de la Ciencia Jurídica con otro tipo de Ciencia empírica. Indefectiblemente, 

esto lo aleja de la posibilidad de entender el fenómeno jurídico, en su 

vinculación con el mundo de la cultura. 
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Celebramos, con otras voces, los 10 

años de la Ley de Identidad de género 

“un camino de ida, diversidad y Derechos” 

 

Max Molina1 y Gabriela Domínguez2 

Es una alegría y un placer realizar esta nota juntos/as/es3: 

“Celebramos los diez años de la Ley de Identidad de Género”, pero no 

estamos solas, porque se sumaron y acompañaron valiosas voces -que 

generosamente y a las cuales agradecemos-   nos  permitieron  que sea 

una nota  más plural, disidente,  diversa, interdisciplinaria, inclusiva,  

federal y democrática, ¿y por qué no?, “una nota con y entre todes”.  

Reflexionaremos a partir de estas preguntas ¿Por qué celebramos 

esta ley y cómo llegamos a acá?   ¿A qué llamamos Género y que implica  

la Ley de identidad de género? ¿Identidad, expresión y rol de género es lo 

 
1 Abogade. No binarie. Especialistx en ESI.  Diplomadx en Género y Gestión Institucional.  Docente en CABA. 

Referente y Expositor en la temática Género y ESI en organizaciones. Columnista de algunos medios gráficos. 

Integrante de la Asociación de Músicos/as Buenos Aires  y columnista  del programa radial. Coordinador  en las 

Jornadas nacionales “educar en igualdad”.  Integrante del Instituto de Filosofía de Derecho del Colegio de 

Abogados de Morón (filocan) y columnista del staff  para la revista (Filo Cam).  Integrantx por Bs. As  de La Ruta 

Argentina ESI y la  Fundación Familias protectoras. Exdocente en la materia Violencia de Género en la Formación 

de la policía para la provincia de Buenos Aires). 

2 Licenciada en Psicología por la UBA. Diplomada en Género aplicada a la Bioética. Diplomada en Violencia de 

Género. Integrante del Equipo de capacitación con  perspectiva de género en el marco de la Ley Micaela en el 

Honorable  Senado de la Nación (HSN). Tutora y docente  del seminario con perspectiva de género en la gestión  

parlamentaria.  Miembro titular del comité de seguimiento de violencia laboral y género. Referente del programa 

de capacitación de competencias transversales de la HSN  del Congreso de La Nación 

3 Utilizaremos de forma indistinta para expresarnos el desdoblamiento del discurso (A/O)  y el inclusivo con la E” 

porque   el lenguaje visibiliza, construye subjetividades y crea u esconde  realidades.  “Cada persona tiene derecho 

a ser tratada de acuerdo con su identidad de género (...)  (Ley de identidad de Género)  ¿por qué resistimos a un 

uso inclusivo del lenguaje? ¿Serán  las prácticas, los usos y costumbres lo que genere una normativa lingüística? 
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mismo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué reflexionan diferentes voces sobre 

este tema? ¿La ley de identidad de género es parte de la Educación Sexual 

Integral (ESI)?  

La Ley Nacional de Identidad de Género Nro.  26.7434, sancionada 

el 9 de mayo de 2012, nos obligó a revisar desde el paradigma de 

Derechos humanos y Diversidad todos los saberes, ciencias, prácticas, y 

aún, nuestra vida cotidiana. Es una ley que incluye y reconoce a quien(es) 

ha sido - y a veces siguen siendo - “suficientemente masacrado, ignorado, 

silenciado (...) Y vuelto a asesinar y a violentar, a normalizar y a vivir en 

puerta giratoria (...)5 

La voz querida y reconocida de la socióloga, asesora ad honorem 

presidencial, de Dora Barrancos nos expresa “esta ley es una modificación 

radical del orden jurídico patriarcal binario, y nuestro país se colocó a la 

vanguardia desde una perspectiva de derechos personalismos en el plexo 

de los derechos humanos. El reconocimiento de las "identidades 

autopercibidas" tiene excepcional significado para devolver dignidad, pero 

es imprescindible avanzar en la conquista de más derechos para las 

personas sexogenericas diversas. Por vidas dignas de ser vividas”. 

El viejo paradigma y una nueva configuración epocal  

 
4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm 

5 Skliar Carlos ¿Y si el otro no estuviera ahí?, Edición Miño y Dávila, Bs. As, 2011 (Pág. 23) 

Así nos veía el mundo en el parlamento en debate por la ley de Identidad de Género. Imagen: Link 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
file:///C:/Users/marti/Downloads/Así%20nos%20veía%20el%20mundo%20en%20el%20parlamento%20en%20debate%20por%20la%20ley%20de%20Identidad%20de%20Género.%20Imagen:%20https:/www.abc.es/sociedad/abci-transexuales-argentina-201205100000_noticia.html%3fref=https:/www.google.com/
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Histórica, social y culturalmente pero también legitimado en leyes, 

ciencias, saberes que se erigen “como la verdad” como discursos 

portadores de “la verdad” como desarrollará, de una forma genealógica-

arqueológica, el Filósofo Michel Foucault “Discurso y Verdad”6   La 

sociedad clasificaba y disciplinaba “los cuerpos, identidades y 

expresiones” desde ese saber-poder-verdad-discurso-deseo. Ya sea 

médico, psiquiátrico, judicial, etc. 

“El establecimiento de un conjunto de reglas y normas en parte 

tradicionales, en parte nuevas, que se apoyan en instituciones religiosas, 

judiciales, psicológicas y médicas”7 disciplinando los cuerpos para que 

encajen en la   estructura dicotómica y binaria, “varón” o “mujer” según el 

sexo biológico asignado o leído al nacer. 

Según esa genitalidad interpretada al nacer, se asigna un género 

(Pene-varón-masculino y vulva-mujer-femenino) y se socializan 

“practicas, accesorios, juegos, etc.” que se materializará en roles y 

estereotipos que se le asignan a cada uno como si fueran “naturales” bajo 

el paradigma “binario y hetero cis normativo”8. De esa forma se va 

socializando, desde que nacemos, un “supuesto modelo de cuerpo, 

asociado a una genitalidad, a un género y a un deseo sexoafectivo-genital” 

esperable. 

Desde éste misma visión en 1952 se publicó la 1ª edición del 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) de 

la Asociación de Psiquiatría Americana (APA) incluyó a la 

 
6 Nombre del Libro del Filósofo Michel Foucault “Discurso y Verdad”  

7 Foucault Michel; Historia de la Sexualidad “El uso de los placeres”; Ediciòn Siglo Veintiuno; 2011 VOL 2 (Págs. 9 

y 10) 

8 Paradigma: modelo, visión o perspectiva, cuál prisma  desde donde pensamos, miramos y hacemos y nos 

posicionamos desarrollado por el científico Thomas Khun. “Binario”  porque sólo establece dos categorías rígidas 

y únicas  “varón” o “mujer” y “heteronormativo” porque la heterosexualidad es  la única orientación válida y 

normal como patrón de medida.  
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Homosexualidad como una categoría de enfermedad mental y en la 2ª 

versión de este manual (DSM-II), publicada en 1973, se eliminó la 

homosexualidad como categoría diagnóstica de la sección de 

“Desviaciones Sexuales” (APA, 1973).  

En 1980, en la 3ª edición de este manual (DSM-III), se produjo una 

evolución generalizada donde se reemplazó el modelo psicoanalítico con 

base teórica de la enfermedad por el modelo descriptivo basado en la 

evidencia. En la actualidad, la APA cataloga el persistente e intenso 

malestar sobre la orientación sexual propia, en heterosexuales y 

homosexuales, como uno de los llamados “trastornos sexuales no 

especificados''. 

La Licenciada Marina Bouza trabajadora social e integrante del 

Equipo de salud sexual y (no) reproductiva del CESAC Nro. 12 (Centro de 

Salud y Acción comunitaria) del GCBA y asistente social del área 

programática del Hospital Pirovano    manifiesta que esta ley para el 

ámbito de la salud “permitió pensar en accesibilidad a derechos y en los 

métodos anticonceptivos sin discriminación erradicando estereotipos y 

prejuicios para todes y pensar todas las prácticas. Desde esta perspectiva 

permite evidenciar que   los métodos anticonceptivos y el cuidado no es 

responsabilidad única y exclusiva de   las mujeres cis género”. 

Esta Ley reconoce entre tantas cosas: “El reconocimiento a la 

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

identidad de género y a ser tratada de acuerdo con la identidad de género 

autopercibida, y en particular, a ser identificada de ese modo (...)”.  

La Ley “garantiza el libre desarrollo personal y el trato digno, en 

especial cuando sean niños/as y adolescentes que utilicen su nombre de 

pila distinto al consignado en el Documento Nacional de Identidad” y no 

requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos ni operaciones de cambio 
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de genitales para ser nombrade conforme a la   autopercepción subjetiva, 

personal y única. 

En este “derecho al trato digno y ser llamado como uno lo solicita” 

Una docente de francés, muy apenada, Ana Rodríguez, expresa que donde 

trabaja “no se respeta el derecho a ser llamade o nombrado como cada 

uno se autopercibe y se vulneran derechos de los estudiantes respecto a 

este tema”. 

La Voz de Soledad López Licenciada en psicología con formación 

en género e integrante del Equipo de la “Línea 144 del Ministerio de 

Mujeres, Género y Diversidad” considera “que esta ley no sólo es un 

acceso a derechos, sino a la autonomía, a la libertad, a la decisión por 

fuera de un saber médico-psicológico-psiquiátrico y cada uno decida 

libremente su identidad, expresión y su orientación sexual y contribuye a 

la construcción de subjetividad(es”)”. 

En la Voz del secretario de Derechos Humanos de la Asociación 

Judicial Bonaerense (AJB) Provincia de Buenos Aires desde La Matanza 

el Dr. Rómulo D. Araujo Expresa: “Olympe de Gouges fue la primera en 

evidenciar en los sujet@s que habían quedado por fuera del contrato 

social de un nuevo régimen patriarcal que emergía, y tras ella, otras 

mujeres y colectivos de la diversidad que a fuerza de luchas lograron 

derechos. Esta ley coronó, no solo la lucha de cuerpos, sino de 

subjetividades negadas. Considero que será un acto de justicia cuando 

también dejen de ser violentadas mediática e institucionalmente, y se 

garantice mediante una ley el acceso a maternar y paternar a través de la 

gestación por sustitución sin tener que recurrir a la justicia para 

conseguirlo, solo así, la categoría de ciudadan@ se podrá inscribir en 

términos de equidad“.  

La Identidad, la Expresión y los Roles de Género ¿es lo mismo? 
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Desde el paradigma de Diversidad y Derechos Humanos se 

enmarca la ley de identidad de Género que   permite deshacernos de las 

cadenas que atentan -y ataron-   la libertad, la identidad, el deseo y todas 

las relaciones de género y sexoafectivas que estén por fuera por fuera del 

viejo paradigma.  

Hoy vivimos desde este paradigma “Diversidad y Derechos 

Humanos” y estamos en una nueva época y “está muerto quien no une 

su horizonte a la subjetividad de la época” decía el Psicoanalista Jacques 

Lacan. Y esta época, es una época: “de conquistas, de luchas, de 

derechos humanos, de inclusión, de diversidad, de igualdad, pero también 

de diferencias y singularidades que deben respetarse y es un asunto de 

derechos humanos”.  

El Género es el conjunto de características que intentan definir “lo 

masculino y lo femenino” y no es la lectura e interpretación de esa 

genitalidad9, es decir, del sexo biológico no es igual a género.  

Hablar de género también es hablar de diversidades y disidencias 

y de esas relaciones que se traman y se entrecruzan. Estamos 

atravesados por la edad, la condición socioeconómica, la nacionalidad o 

el origen étnico, la condición física, la discapacidad, entre otras variables. 

La Voz del academicx Queer Dr. Jorge Orlando López desde la 

querida Provincia de Santiago del Estero (responsable-Fundadxr de la 

Ruta Argentina ESI y Fundación Familias Protectoras contra el abuso) 

considera que esta ley “posibilitó que accedan a la educación formal más 

de cien personas trans y visibilizó las infancias diversas y libres. Sacó a la 

 
9 Decimos Genitalidad o “sistema genital” y no “reproductor” ya que no tienen los genitales la única y excluyente 

finalidad de la reproducción. 
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luz la diversidad que es parte constitutiva de los que somos y visibilizó las 

personas LGBTQNOB+ con diversidad funcional”. 

La Ley dispone en su artículo 1º que toda persona tiene derecho 

al reconocimiento y libre desarrollo conforme a su identidad de género, 

entendiendo por tal 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”.  

La Ley garantiza   que toda persona pueda solicitar la rectificación 

registral del sexo y el cambio de prenombre e imagen “cuando no 

coincidan con su identidad de género autopercibida porque no hay que 

“normalizar” y “nadie nace en un cuerpo equivocado” como a veces se 

suele escuchar.  

En nuestro país se sancionó el Decreto Nro. 476/2021, en 

concordancia con la Ley de Identidad de Género 26.743 pudiendo colocar 

en el campo sexo la letra “X” en el DNI y pasaportes que “rompe el 

binarismo M-F” abriendo un abanico de posibilidades. Quizá, el próximo 

paso, sea eliminar el “campo sexo en el DNI”.  

Cuando hablamos de “expresión de género” - que no es lo mismo 

a identidad- hablamos de la forma y manera en que en cada persona se 

manifiesta, donde es mirado/a -quizás visto- por otros por la vestimenta, 

accesorios, comportamientos, intereses, nombres. Dicha expresión no 

define la identidad ni tampoco la orientación sexual. Esa expresión es 

interpretada –a veces- por estereotipos de género muy sesgados por la 

sociedad que asigna un rol de género “supuestamente apropiado” para 

esa expresión –que supuestamente- corresponde a la identidad y 

recordemos que “lo esencial (la identidad)es -o puede- ser invisible a los 

ojos” como decía el cuento del “El Principito” 
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En la voz del Licenciade en educación y no binarie Manu Mireles 

en representación del   primer “Bachillerato Popular Travesti trans Mocha 

Celis” de América Latina nos expresa “esta ley es punto de partida forma 

parte de un proceso político y jurídico que reconoce y consolida al 

colectivo LGBTQNOB+ y los DDHH. Esta ley es una deuda histórica y 

sostiene que hay que capacitar a les docentes y ha sido producto de 

grandes luchas y aboga por una Argentina TransFeminista”. 

Identidad, género y derechos humanos 

Existen a nivel internacional compromisos normativos con rango 

constitucional para nuestro país y de Derechos Humanos para erradicar 

la discriminación siendo un instrumento que permite proteger y reafirmar 

los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad social, cultural 

e histórica y tenemos un compromiso como sociedad y como país frente 

a la comunidad internacional.  

La “Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer” CEDAW, es el principal instrumento 

jurídico internacional de compromiso por la igualdad de género 

aprobándose en Argentina con la Ley 2317910 

La Convención De Belém Do Pará, "Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” Argentina 

suscribe el 10 de junio de 1994, ratificada el 5 de julio de 1996 con la Ley 

24.63211 .  

Los Principios internacionales de Yogyakarta (2006) son normas 

internacionales de derechos humanos y  exhortan a los países a  “la 

aplicación de la legislación en relación con la identidad de género”.  El 

 
10 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/26305/norma.htm  

11 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=36208  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/26305/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=36208
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Principio Nº 3 “La orientación sexual o identidad de género que cada 

persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno 

de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su 

libertad.” Si la libertad implica poder elegir ¿Somos libres en el desierto? 

Allí donde nada hay, nada se tiene y nada se pierde y tampoco se desea.  

Horacio Casalla nos compartió su voz “se aprende y aprehende 

todos los días y con estos temas -que a buena hora- irrumpen en la 

mirada tradicional. Aprehender implica reflexionar sobre estos temas y es 

interpelarnos a nosotros mismos, nuestra práctica y la vida cotidiana.  En 

las cárceles no se respeta la diversidad y la identidad ya que están 

divididas entre hombres o mujeres y/o se intenta invisibilizar aquello que 

no encaje en el binomio varones o mujeres. Y los grupos más vulnerados 

son los que más excluidos quedan del sistema carcelario”.  

¿Sabías qué? … de los 193 países miembros de la ONU 

 En 70 países criminalizan los actos sexuales consensuales entre 

personas no-heterosexuales. 

 En 12 países la pena máxima es la muerte  

 En 9 existen penas indeterminadas y/o cadena perpetua.  

 Solo un 13% de los estados tiene el matrimonio igualitario 

legalizado  

 En 46 países se determinó la forma en que agravan la pena los 

crímenes de odio, motivado por la orientación sexual de la víctima   

 En 3 Estados prohíben las terapias de conversión de identidad de 

Género 

Sin agotar todo el plexo normativo nacional como internacional que 

dan cuenta de la responsabilidad que tenemos como país desde lo legal, 

pero desde el compromiso y responsabilidad internacional con estos 

temas mencionaremos algunas normas  
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En esta oportunidad nos resulta necesario destacar: La Ley 

Nacional de Educación Sexual Integral Nro. 26.150. La Ley de salud 

mental Nro. 26.657. Ley de femicidios y crímenes de odio Nro. 26.791. La 

Ley de reproducción humana asistida Nro. 26.862. El nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación (CCYCN) constitucionalizado por la ley 26.994 

desde un enfoque de derechos humanos. Ley de Interrupción Legal del 

Embarazo (ILE) Nro. 27.610. El decreto Nro. 721/2020 de cupo laboral 

travesti-trans. La Ley Nro. 27.539 de cupo femenino y acceso de artistas 

mujeres a eventos musicales. Resoluciones del ministerio de salud Nos: 

1507, 1508 y 1509 que modifican la reglamentación de la ley de sangre 

Nro. 22.990. La media sanción de mayo del 2022 del proyecto de ley 

nacional de respuesta integral al VIH hepatitis virales y otras infecciones 

de transmisión sexual- ITS y tuberculosis-TBC.  

En noviembre del 2021, la Dirección Nacional de Mediación y 

Métodos Participativos de Resolución de Conflictos (DNMyMPRC) ofrece 

una Capacitación a mediadores y mediadoras prejudiciales sobre 

perspectiva de género en los procesos de gestión de conflictos12  

Desde la ciudad de Buenos Aires como mediador desde una 

perspectiva de género y docente de la escuela de mediadores CPACF 

Juan Jacubowich expresa “que falta mayor compromiso de algunas 

organizaciones en aceptar y encarnar esta ley que garantiza un derecho 

que es una realidad. y la mediación permite tramitarlo mediante la palabra 

y amparado desde la legalidad saliendo de la clandestinidad de quienes 

han sufrido por su identidad o expresión de género y es necesario las 

mediaciones con perspectiva de género”.   

 
12https://www.argentina.gob.ar/noticias/capacitacion-mediadores-y-mediadoras-prejudiciales-sobre-

perspectiva-de-genero-en-los-2  

 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/capacitacion-mediadores-y-mediadoras-prejudiciales-sobre-perspectiva-de-genero-en-los-2
https://www.argentina.gob.ar/noticias/capacitacion-mediadores-y-mediadoras-prejudiciales-sobre-perspectiva-de-genero-en-los-2
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ESI con perspectiva de género y algunas voces de la educación  

La importancia y obligatoriedad de la Ley Nacional Nro. 26.150 de 

Educación Sexual Integral (ESI) tiene como uno de sus ejes de contenidos 

“reconocer la perspectiva de género” que   implica hablar de identidad de 

género, de violencia, de estereotipos y prejuicios entre otras cosas. Este 

eje   en diálogo y relacionado con los otros ejes de contenidos 

establecidos por la resolución 340/18 del Consejo Federal de Educación 

son: “respetar la diversidad, valorar la Afectividad, ejercer Nuestros 

Derechos y el cuidado del Cuerpo y la Salud”.  

 La ESI debe ser integral, interdisciplinaria e inclusiva y los 

contenidos están adecuados por niveles y etapas. La ESI se encarna con 

la convención internacional de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes y el derecho a su pleno ejercicio de derechos. Al respecto 

nuestro CCYCN considera a las infancias y adolescentes como sujetos 

capaces con autonomía progresiva y garantiza, entre otras cosas, el 

derecho a ser escuchado y al pleno ejercicio de su persona. 

Es necesario que las infancias, además de cuidadas, protegidas y 

sostenidas, sean libres. El libro "Yo nena, yo princesa", de Gabriela 

Mansilla, madre que da testimonio de la lucha por el reconocimiento de 

la diferencia y el derecho a la identidad que logró, entre otras cosas, que, 

por primera vez en el mundo, un Estado reconociera la identidad de 

género asumida por una niña pequeña.13 

Grandes voces de la educación como la Licenciada Gabriela 

Ramos por su lucha, pero también por su labor, formación y experiencia 

como formadora y docente nos dijo: “la ley generó controversias en 

instituciones educativas porque fue difícil de aceptar por algunes 

 
13 http://www.psicologosvirtual.com.ar/mod/glossary/view.php?id=4264&mode=date Consultado 16/5/2022 

http://www.psicologosvirtual.com.ar/mod/glossary/view.php?id=4264&mode=date
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preceptores y directivos respetar y nombrar a los estudiantes como 

quieren ser llamados y abrazar a todas las familias homo, lesbo, bi, hetero 

y transparentales”.  

Respecto a la ESI y la identidad El Equipo directivo en 

representación de la Escuela  de Comercio Nro. 22 DE 6 ubicado La 

Capital Federal y  perteneciente al GCBA  a  cargo de las profesoras:  

Gabriela Jofre y Natalia Colombo  manifiestan “hemos realizado   un 

proceso de deconstrucción y re-pensar-nos  primero a nivel personal  y 

como Directoras de la Escuela afirman -que continuamos-  lo que se venía 

trabajando- y   la ley permite más democracia, libertad, pluralidad de 

voces y nosotras  articulamos  con la comunidad educativa -que colabora 

con el equipo ESI y toda la comunidad-  para que eso se garantice y 

respete porque la Escuela es una espacio que debe garantizar derechos”.   

La profesora Claudia Carrillo como psicóloga social y docente 

especialista en ESI considera a la ley “como una gran protección y un 

marco para garantizar derechos de estudiantes que muchas veces no se 

respetan, pero es un amparo que nos permite exigir”.   

Conclusiones: 

Reflexionar desde el paradigma de “La Diversidad y de Derechos 

Humanos” implica la posibilidad de expresarnos cómo somos, sentimos y 

deseamos más allá de la genitalidad o lo biológico, reconociendo la 

perspectiva de Género y valorando los matices de la diversidad en las 

identidades que son “más que dos sexos y dos géneros”. Es por este 

camino que la Ley de identidad de género nos invita a transitar y por eso 

muchas leyes y políticas públicas le siguieron para dar respuesta al 

acceso a derechos.  
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Queremos expresar que no intentamos agotar la temática sino 

pincelar con colores ``La ley de Identidad de Género” ya que cada título 

y voz es merecedora de mayores detalles, profundidad que seguramente 

desarrollaremos en otras publicaciones, pero nos resultó valioso escuchar 

varias voces porque estamos convencidos que se trabaja, se piensa y se 

lucha de forma colectiva como decía la querida Lohana Berkins que 

aprovechamos para recordar su memoria y lucha en esta nota.  

La perspectiva de género es fundamental  y al respecto Jorge 

Garacotche cantante y compositor  desde  la Asociación de músicos 

independientes  Buenos Aires afirma  que “nada se puede hacer sin 

perspectiva de género en la música en particular  y en el arte en general” 

y como artista desde la bellísima Ciudad de Mar del Plata Santiago Flores 

actor y transformista expresó que “cada vez se está  Visibilizando más y  

nos reconocieron  derechos y que las  personas travestis-trans son 

quienes más sufrieron”.  

Nos relata en primera persona Gabriela Ramos, su alegría, ya que   

este año en la Universidad Nacional de Las Artes, se celebró el primer 

año “de la cátedra de canto disidente porque se suponía que las cuerdas 

vocales estaban tensionadas por cuestiones hormonales y genitales y si 

daba un registro vocal no podría dar otro. La ley permitió validar todos los 

deseos y todas las voces”.  

La Filósofa Esther Diaz nos dirá: “(...) conjeturar nuevos modelos 

de relación, imaginar líneas de fuga para el deseo. Pensar algunas de las 

condiciones que nos permitieron ser lo que somos para poder, así, 

recrearnos a nosotros mismos”14, y quizá, una de las formas de conjeturar 

esos modelos de relación y recrearnos a nosotros mismos y con otres sea 

 
14 Esther Diaz La sexualidad y el poder. Edición Prometeo libros. Bs. As. 2014. Pág. 124.  
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habitando nuestros deseos y corporalidades y sabiendo que la diversidad 

está en todos y cada uno.  

Sabiéndonos que la diversidad, la diferencia no es un problema, 

sino que es necesario ese “otro” ese “gran OTRE” que cree, vive, siente, 

desea y sueña de forma distinta; porqué “¿si el otro no estuviera ahí? (...) 

no habría palabra, no habría relación, no habría vida humana (...)” “y si el 

otro no estuviera ahí? quedaría la oquedad y la opacidad de nosotros 

mismos, la pura miseria nuestra, el propio salvajismo que ni siquiera sería 

exótico” (...)15 

Gracias a  las voces del arte, a las voces feministas, a las  voces  

especialistas en género y sexualidad, a las   voces transfeministas, a las  

voces  académicas, a las voces de la salud y la salud mental, a  las  voces 

de la sociología, a las  voces de la educación, a las  voces institucionales, 

a las   voces con masculinidades hegemónicas y alternativas, a las  voces 

femeninas,  a las voces de jurídicas y judiciales, a las  voces no binarias, 

trans, queer, heteros, gays y tantas otras que  estuvieron presentes 

celebrando  y compartiendo  esta conquista de  los diez años de la ley de 

identidad de género porque esto demuestra que deseamos como nos 

expresó Dora barrancos “vidas, dignas de ser vividas”.  

Miramos y nos posicionamos diciendo NO: “No al abuso sexual en 

las infancias. No a la violencia (s). No al sexismo y al patriarcado. No a 

las miradas bio-médicas hegemónicas tradicionales. No a los 

diagnósticos con tinta en las infancias, sin “mirar” de forma 

interdisciplinaria, para evitar la medicalización y la patologización de niños 

y niñas que están siendo. No a pensar que hay dos sexos y dos géneros.  

No a pensar la familia como unidad natural.  No a naturalizar que la mujer 

tiene instinto maternal, de cuidados y son más sensibles.  No a que el 

 
15 Skliar Carlos; Ob Cit. (Págs. 13 y 23). 



80 
 

 

hombre sea el único quien se erige como el fuerte y activo.  No al lenguaje 

sexista pensando al hombre como si fuera la humanidad y el masculino 

como lenguaje genérico universal”.  

Otras personas quienes se identifican como heterosexuales, gays, 

trans consultadas de diferentes lugares de la Provincia y de la Ciudad de 

Buenos Aires han dicho que consideran necesario “mayor difusión e 

información sobre está ley” y que quizá es “es más conocida por la 

comunidad travesti trans o el colectivo LGTBQNOB+ expresó una de las 

chicas trans”  

Celebramos y nos posicionamos y decimos “SI”.  “SÍ a todas las 

identidades de género autopercibidas. Sí a la ESI. Sí a la perspectiva de 

género.   Sí a las diversidades familiares, corporales, familiares, sexuales, 

funcionales o con alguna discapacidad. Sí a reconocernos como cuerpos 

sexuados, sexuantes y deseantes.  Sí a la libertad para una sexualidad 

libre responsable y placentera. Sí   a las infancias cuidadas sostenidas 

pero libres. Sí   al cuidado del cuerpo y la salud. Sí a valorar afectividad. 

Sí a la justicia con perspectiva de género.   Sí   a quien decida y desee 

“maternar o paternar” de forma gozosa, libre, responsable con tiempo y 

calidad de tiempo y Sí a la Ley de identidad de Género y al respeto a la 

comunidad LGBTQNOB+. 

En honor y memoria de la luchadora y militante Lohana Berkins 

quien se definió y autopercibió como “travesti, activista, salteña, gorda, 

negra, periférica, con orígenes bolivianos y ser en los propios términos de 

cada uno”16. Eso es identidad y la identidad de género “ser en los propios 

términos” dijo Lohana Berkins “con todo lo que somos”.   

 
16https://www.youtube.com/watch?v=iSm9cqJQsBg 
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En su memoria nos permitimos regalarnos y compartimos la frase 

de Lohana ”el amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el 

mundo“. Querida Lohana con alegría y emoción -a vos como tantas/os 

otres que se fueron luchando-   lo estamos haciendo entre todas/os/es y 

“celebrando, con otras voces, los diez años de La Ley de Identidad de 

Género”.  

 



82 
 

 

No es casualidad  

 
    Martín Aldax1 

Siguiendo la línea editorial marcada por Cristian Callegari al inicio 

de este número, quiero hacer una breve reflexión sobre la victoria obtenida 

en los comicios celebrados en el CAM. 

El día 5 de mayo, nuestra lista encabezada por Jorge Omar Frega, 

obtuvo la cantidad de 1385 votos sobre un total de 1592 votos válidos 

emitidos. Realmente fue una elección histórica para la colegiatura de 

Morón, no sólo por la contundente victoria, sino por la cantidad de 

votantes que asistieron al acto eleccionario, hecho que por sí solo ya es 

motivo de festejo. 

No es casualidad la asistencia y el resultado. Es fruto del trabajo, 

el esfuerzo, la presencia y el acompañamiento que ha tenido el CAM para 

con los matriculados durante la última gestión. Pese a la pandemia y a la 

crisis económica por la que atravesamos el CAM se mantuvo presente, 

asistiendo a los colegas, generando contenidos a través de los institutos, 

realizando capacitaciones profesionales, avanzando con las obras edilicias 

del nuevo edificio, en fin, estando presente. 

Como resultado paralelo de la elección, resulta destacable 

mencionar que distintos participantes de nuestro instituto han sido 

elegidos para ocupar cargos, fundamentalmente en la Caja de la 

Abogacía. A Adrián Cetrangolo, codirector del Instituto de Filosofía del 

Derecho del CAM, quien ya había sido elegido en la elección anterior, nos 

sumamos Cristian Callegari, director del Instituto, Marcelo Diaz, codirector 

 
1 Abogado (UM); Especialista en Derecho de Daños (UBA); secretario del Instituto de Filosofía del Derecho del 

CAM; director de Filocam; director de la Caja de la Abogacía; Autor de diversos artículos de doctrina y divulgación; 

ex Docente de Derecho Constitucional UM. 
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del Instituto, y quien suscribe, secretario del Instituto y director de esta 

Revista, que renovamos nuestros cargos de directores del organismo que 

se encarga de la salud y los derechos previsionales de nuestros colegas. 

Además, María Eugenia Cavallo, Ivan Ponce Martinez y Alberto Farinati, 

fueron elegidos consejera, miembro del tribunal de disciplina y revisor de 

cuentas, respectivamente. 

No es casualidad la elección de estos colegas. La lista a la que 

pertenecemos fue armada y consensuada con la total convicción de que 

quienes componemos este grupo de trabajo seamos los que pensemos, 

discutamos y propongamos las medidas necesarias a llevarse a cabo en 

nuestra Caja de la Abogacía. Nuestro Instituto tiene por finalidad 

cuestionarnos constantemente sobre los caminos del derecho, indagar 

sobre el poder, las desigualdades, entonces qué mejor que llevar esos 

cuestionamientos al lugar desde donde se manejan las decisiones 

previsionales y de salud, para poder reflexionar sobre los destinos de esas 

cajas. 

No es casualidad que la lista 5 haya obtenido una contundente 

victoria.  

No es casualidad que gran parte de los miembros de esta Revista 

y del Instituto hayamos sido elegidos por nuestros colegas para 

representarlos tanto en el CAM, como en la Caja de la Abogacía, todo ello 

es fruto del esfuerzo y de los trabajos realizados. 

Tampoco es casualidad la elección de la imagen de tapa, esa 

bellísima fotografía tomada por Leandro Gaspari en las playas de mi 

querido Claromecó. Esa imagen intenta representar la huella que tanto la 

Revista como el Instituto están dejando en la colegiatura bonaerense.
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AVISOS PARROQUIALES 
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