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RESUMEN

La mi ra da ha cia la con di ción ciu da da na de
las mu je res (amén del de ba te que me re ce la cues -
tión de la no ción de ciu da da nía apli ca da a las mu -
je res) sue le ser a me nu do, por de cir lo uti li zan do
una me tá fo ra vi sual (tan cara a las tra di cio nes fi lo -
só fi cas y cien tí fi cas de oc ci den te) una mi ra da es -
trá bi ca: o bien se di ri ge ha cia la con fi gu ra ción de
los nue vos es ce na rios, o bien ha cia la fe mi ni za -
ción de la po bre za; o bien ha cia los es ce na rios in -
ter na cio na les como lu ga res de em po de ra mien to
para las mu je res; o bien ha cia las trans for ma cio -
nes su fri das en las con di cio nes de vida que, al me -
nos en un país pe ri fé ri co como la Argen ti na, ha
im pli ca do fuer tes re tro ce sos. Este tra ba jo pro cu ra
es ta ble cer un re co rri do ca paz de asu mir las ten sio -
nes y lí mi tes que la cri sis del ca pi ta lis mo tar dío
im po ne a las de man das de ciu da da ni za ción de las
mu je res, tal como ellas se des plie gan des de los es -
ce na rios in ter na cio na les. Su pues to que la ciu da -
da nía es en ten di da como el “de re cho a te ner de re -
chos”, los idea les de una ciu da da nía glo bal coe -
xis ten en ten sión con dos fe nó me nos com ple men -
ta rios: la pri va ti za ción de los de re chos y la fe mi ni -
za ción de la po bre za y la su per vi ven cia.
Pa la bras clave: Ciudadanía global, privatización
de derechos, ciudadanía de las mujeres.

AB STRACT

The view to wards wo men’s ci ti zens hip
(wit hout coun ting the dis cus sions about the use
of ci ti zens hip no tion to wo men) is of ten an squint 
one (Too ex pen si ve to phi lo sop hi cal and scien ti -
fic oc ci den tal tra di tion), to say it in a vi sual me -
tap ho ri cal way: it goes through the con fi gu ra tion
of new sce na rios or through the fe ma le po verty;
it goes to wards the in ter na tio nal sce na rios as the
pla ces were wo men are em po wer ment or to -
wards the trans for ma tions over live con di tions
that, at least in a pe ri fe ri cal country like Argen ti -
na, has sup po sed huge back ward steps. This wri -
te tries to draw a way able to as su me the ten sions
and bor ders that late ca pi ta lism cri sis has im po -
sed to the re quest of wo men rights, as well as they 
are de ve lo ped from in ter na tio nal sce na rios. If we 
un ders tand ci ti zens hip as “the rights to have
rights”, the ideals of a glo bal ci ti zens hip co- exist
in ten sion with two ot hers phe no me nons which
are on one hand, the fact that rights are co ming
back to the pri va te; and, on the ot her hand, that
po verty and sur vi val is co ming more and more
fe ma le.
Key words: Glo bal ci ti zens hip, pri va ti za tion of
rights, ci ti zens hip for wo men.
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I. MIRADAS: LOS DILEMAS DE LA CIUDADANÍA, LAS DIFERENCIAS

   Y LA IGUALDAD EN ESCENARIOS GLOBALIZADOS

Se in sis te a me nu do en que es ta mos en un mo men to de cri sis ci vi li za to ria. Hay para
ello una se rie de ra zo nes: la evi den cia del ca rác ter fi ni to de los re cur sos na tu ra les; la dis mi -
nu ción de la tasa de ga nan cia del ca pi tal; las pro fun das trans for ma cio nes de las es truc tu ras
de las so cie da des –tan to avan za das como pe ri fé ri cas– li ga das a los cam bios en el mun do
del tra ba jo, que han he cho del paro un fac tor es truc tu ral; la cri sis de la for ma es ta tal que
acom pa ña ra la edad de oro del ca pi ta lis mo; el sur gi mien to del lla ma do nue vo de re cho in -
ter na cio nal; la trans for ma ción de los es ce na rios po lí ti cos al com pás del pro ce so de no mi na -
do glo ba li za ción; la emer gen cia de nue vas for mas or ga ni za ti vas por par te de l@s su jet@s
sub al tern@s y el sur gi mien to de in no va cio nes en las prác ti cas po lí ti cas; la frag men ta ción,
al apa re cer ina ca ba ble, que ha dado lu gar a un es ta lli do de di fe ren cias, a la mul ti pli ca ción
de iden ti da des que re cla man re co no ci mien to y al cues tio na mien to (mu chas ve ces ra di cal)
de los uni ver sa lis mos, como si és tos fue ran au to má ti ca men te por ta do res de la pers pec ti va
del do mi na dor.1 

El pa no ra ma se pre sen ta para las mu je res en tono de pa ra do ja. Indu da ble men te el
pun to de vis ta fe mi nis ta ha por ta do his tó ri ca men te la mar ca de la crí ti ca ha cia el uni ver sa -
lis mo abs trac to vin cu la do a la ma yor par te de los pro yec tos po lí ti cos na ci dos bajo el sig no
de la Ilus tra ción. El cé le bre “di le ma Woll sto ne craft”, tal como lo lla ma ra Ce lia Amo rós ha
he cho co rrer mu cha tin ta a lo lar go de los si glos trans cu rri dos des de aquel 1792, en que
apa re ce pu bli ca do uno de los li bros con si de ra dos como fun da cio na les para la tra di ción fe -
mi nis ta: la Vin di ca ción de los de re chos de la mu jer. Des de entonces la paradoja no ha
dejado de resonar: derechos ciudadanos iguales para las diferentes. 

Bajo el sig no del co mien zo del nue vo si glo nos ha lla mos ante el re tor no de la po lé mi -
ca por la ciu da da nía y ante la re pe ti ción in sis ten te de una re tó ri ca que ce le bra las di fe ren -
cias e in clu so in du ce una leve to le ran cia ha cia ellas, trans for mán do las en me ras de se me -
jan zas, a la vez que la cues tión de la igual dad en tra en un cono de som bra.2 A la vez que se
re cu rre en tor no de la cues tión de la ciu da da nía y aún de la ciu da da nía glo bal como un tó pi -
co de de ba te cada vez más fre cuen te en tre las fe mi nis tas y en el cam po ideo ló gi co– po lí ti co
de la iz quier da (en un sen ti do más o me nos am plio) una se rie de orien ta cio nes y no cio nes
fun da men ta les en el es pa cio de la po lí ti ca se han con mo vi do. Res pec to de la cues tión de la
ciu da da nía es in te re san te re cor dar, a modo de bre ve se ña la mien to, di ver sos ba lan ces que
de al gu na ma ne ra se ña lan la di rec ción de la cri sis. Nor man y Kymlic ka, a me dia dos de los
90, re cor da ban las trans for ma cio nes de la no ción a ma nos de la crí ti ca de la nue va de re cha,
para la cual la no ción clá si ca, cen tra da en “el de re cho a te ner de re chos” de bie ra ser trans -
for ma da en be ne fi cio de las re gu la cio nes mer can ti les, que asig nan de re chos en fun ción de
la ca pa ci dad con tri bu ti va del in di vi duo y no obli gan al es ta do ni a la so cie dad en su con jun -
to a ha cer se car go de las des ven ta jas so cia les de in mi gran tes, negr@s, mu je res, po bres y to -
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1 BORON, A. (2001): No es ta mos con de na dos a la bar ba rie, Po nen cia pre sen ta da en el Foro So cial Mun dial,
Por to Ale gre, ene ro; MEIKSINS WOOD, E. (2000): “Tra ba jo, cla se y es ta do en el ca pi ta lis mo glo bal”,
OSAL n°. 1, Bue nos Ai res, Ju nio, pp. 111-118; WALLERSTEIN, I. (C) (2001): Abrir las cien cias so cia les,
Infor me de la Co mi sión Gul ben kian para la rees truc tu ra ción de las Cien cias So cia les. Mé xi co, Si glo XXI.

2 WOLIN, S. (1996): “De mo cra cia, di fe ren cia y re-co no ci mien to”, La po lí ti ca, n°.1, pri mer se mes tre,
pp.151-171.



das sus com bi na cio nes po si bles.3 Otr@s au to res, fas ci na dos por la eva nes cen cia del ca pi -
ta lis mo con tem po rá neo, coin ci den en se ña lar que el ca pi ta lis mo se ha vuel to cul tu ral. La
vie ja no ción de ciu da da nía, ar ti cu la da a la de de re chos ya no ten dría sen ti do pues ha bría ce -
di do fren te a la de con su mi do res. Los con su mos cul tu ra les glo ba li za dos nos ha rían, di cen
au to res como Gar cía Can cli ni, ciu da da nos – con su mi do res in te gra dos en una suer te de co -
mu ni dad glo ba li za da de in ter pre tan tes de íco nos y sím bo los com par ti dos.4 Fi nal men te
Hen ri Le febv re y el Grou pe Na va rrenx mar can, a pro pó si to del bi cen te na rio de la Re vo lu -
ción Fran ce sa, el pro ce so de res que bra ja mien to del ca rác ter na cio nal de la ciu da da nía, y de
las sig ni fi ca cio nes his tó ri ca men te vin cu la das a la con di ción: el de re cho de voto, su je to a la
si tua ción de con tri bu yen te, que ha cía del voto una cues tión de pro pie ta rios y el por te de ar -
mas que ha cía de la ciu da da nía un asun to de va ro nes.5 De lo que se tra ta es, en po cas pa la -
bras, de un cier to des di bu ja mien to de las no cio nes com par ti das. De las ob ser va cio nes de
es tos au to res, ins crip tos en tra di cio nes teó ri cas y po lí ti cas, ha bi tus dis ci pli na res, pers pec ti -
vas di ver sas, que abarcan desde la izquierda liberal hasta la tradición marxista, desde la
filosofía política a los estudios culturales se puede inferir por una parte la relevancia del
asunto de la ciudadanía como terreno de combate ideológico –político, y por la otra la
existencia de un diagnóstico, en cierta medida compartido, que señala que algo
fundamental en orden al terreno de lo político y sus alcances se ha conmovido. 

La cues tión de las po lí ti cas de la di fe ren cia por su par te tam po co está li bre de ten sio -
nes: la crí ti ca con tra el fa lo go cen tris mo oc ci den tal, efec tua da en el cam po de la fi lo so fía,
así como la cri sis de los su je tos clá si cos de la po lí ti ca al ca lor de la nue va iz quier da y la se -
gun da ola del fe mi nis mo pa re ce ha ber flo re ci do en la aper tu ra de un es pa cio de per cep ción
de múl ti ples di fe ren cias. Sin em bar go la cues tión de la di fe ren cia, ya sea bajo el nom bre de
mul ti cul tu ra li dad, o de po lí ti cas de la iden ti dad, no se ha lla li bre de ten sio nes, so bre todo si
tenemos en cuenta su relación con la cuestión de la igualdad/desigualdad. 

Rosa Cobo in di ca6, a par tir del cri te rio de es ta ble cer una re la ción ex pre sa en tre po lí ti -
cas de la di fe ren cia y pre ser va ción de la igual dad, que el mul ti cul tu ra lis mo en su ver sión
ac tual está vin cu la do a dos he chos so cia les nue vos: el de la emer gen cia de de man das otro ra
con si de ra das po lí ti ca men te irre le van tes en su es pe ci fi ci dad, ta les como las li ga das a la
raza, la cul tu ra, la di fe ren cia o la orien ta ción se xual, y el au men to de con flic tos vin cu la dos
a la di ver si dad cul tu ral in ter na de las so cie da des tan to cen tra les como pe ri fé ri cas. La po si -
bi li dad de po li ti za ción se vin cu la a que las di fe ren cias se han vuel to per cep ti bles, en par te
de bi do al fe nó me no de la mi gra ción que hace vi si ble la pre sen cia de gen tes de cul tu ra di fe -
ren te en la vida co ti dia na de las gran des ciu da des, en par te de bi do a la lar ga tra di ción de lu -
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3 KYMLICKA, W.; WAYNE, N. (1997): “El re tor no del ciu da da no. Un re vi sión de la pro duc ción re cien te en
teo ría de la ciu da da nía”, Ago ra, n°. 7, in vier no de 1997. 

4 GARCÍA CANCLINI, N (1995): Con su mi do res y ciu da da nos. Con flic tos mul ti cul tu ra les de la glo ba li za -
ción, Mé xi co, Gri jal bo.

5 LEFEBVRE, H. et al (1990): Du con trat de ci to yen ne té, Pa ris, Pé ris co pe.

6 COBO, R. (1999): “Mul ti cul tu ra lis mo, de mo cra cia pa ri ta ria y par ti ci pa ción po lí ti ca”, Po lí ti ca y So cie dad,
Ma drid, n° 32. Pu bli ca do por cor te sía de la au to ra en Mu je res en Red, http://www.no do50.org/mu je res -
red/-2; http://www.no do50.org/mu je res red/ - 1.



cha de al gu nos co lec ti vos, como es el caso del co lec ti vo de mu je res.7 Se ña la Cobo: “Algu -cha de al gu nos co lec ti vos, como es el caso del co lec ti vo de mu je res.7 Se ña la Cobo: “Algu -
nas di fe ren cias y dis cri mi na cio nes pue den ser cons tan tes du ran te lar gos pe rio dos his tó ri -
cos, pero sólo en al gu nas épo cas se vuel ven po lí ti ca men te sig ni fi ca ti vas. La di ver si dad de
cual quier so cie dad exis te sólo en la me di da en que sus in di vi duos la per ci ben como tal”.8 

Por su par te, en un tex to am plia men te co no ci do, Ju dith But ler in sis te en con si de rar
que en la cues tión de las di fe ren cias y las lla ma das po lí ti cas cul tu ra les re si de la vi ta li dad
po lí ti ca de la iz quier da.9 Su ar tícu lo es un em pe ño por de fen der su pun to de vis ta, es tre cha -
men te vin cu la do al mo vi mien to queer, de una cier ta ten den cia mar xis ta a de pre ciar los nue -
vos mo vi mien tos so cia les acu sán do los de ser por ta do res de de man das “me ra men te cul tu -
ra les”. Des de el ar gu men to de But ler quie nes con si de ran las ofen sas a gays y les bia nas
como “me ra men te cul tu ra les” lo ha cen des de una pers pec ti va para la cual el he te ro se xis mo
obli ga to rio es irre le van te res pec to de la re pro duc ción del or den so cial ca pi ta lis ta. El re cha -
zo ha cia la lla ma da iz quier da cul tu ral se ría el pro duc to de vi sio nes ana cró ni cas y nos tál gi -
cas que bus ca rían re cu pe rar “un con jun to de idea les y me tas co mu nes, un sen ti do de la his -
to ria co mún, un con jun to de va lo res co mu nes, un len gua jes co mún e in clu so un modo ob je -
ti vo y uni ver sal de ra cio na li dad”.10 Su an ta go nis ta en el de ba te, Nancy Fra ser, se ña la en
cam bio que lo pro pio de la ac tual con di ción, que ella de no mi na post so cia lis ta, es la frac tu ra 
en tre po lí ti cas de la iden ti dad y po lí ti cas de cla se, es de cir, en tre iz quier da cul tu ral y so cial,
en tre una iz quier da “so cial de mó cra ta, preo cu pa da por las po lí ti cas re dis tri bu ti vas, y una
mul ti cul tu ra lis ta, cu yas rei vin di ca cio nes se orien tan en pro cu ra de re co no ci mien to”.11 

Mien tras al gu nos au to res, como Shel dom Wo lin sub ra yan la li cua ción de las di fe ren -
cias en me ras de se me jan zas, des de la pers pec ti va de Hardt y Ne gri la to le ran cia a las di fe -
ren cias pa re ce ha ber se de sa rro lla do has ta tal pun to que nin gu na ba ta lla de li be ra ción es ne -
ce sa ria en tor no de las di fe ren cias. Los pos mo der nos y pos co lo nia les, se ña lan los au to res
de Impe rio, 

es tán aún li bran do sus ba ta llas con tra las som bras de los an ti guos ene mi gos: la
Ilus tra ción o en rea li dad, las for mas mo der nas de so be ra nía y sus re duc cio nes bi -
na rias de las di fe ren cia y la mul ti pli ci dad a una úni ca al ter na ti va en tre lo Mis mo y
lo Otro. Sin em bar go, la afir ma ción (…) de las di fe ren cias a tra vés de las fron te ras 
solo es li be ra dor en un con tex to en el que el po der pro po ne las je rar quías ex clu si -
va men te a tra vés de iden ti da des esen cia les, di vi sio nes bi na rias y opo si cio nes es -
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7 Sas kia Sas sen se ña la que uno de los efec tos de la or ga ni za ción de esos pun tos den sos de con den sa ción de ca -
pi ta les que ella de no mi na ciu da des glo ba les es la con cen tra ción de tra ba ja do ras mi gran tes que rea li zan las
ac ti vi da des des va lo ri za das, li ga das a la re pro duc ción de las frac cio nes más di ná mi cas del ca pi tal: co ci ne ras,
na nas, cui da do ras, lim pia do ras, mu je res de to dos los lu ga res del mun do que co bran vi si bi li dad en New
York, Pa ris, Roma (SASSEN, S (2003): Los es pec tros de la glo ba li za ción, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco -
nó mi ca.

8 COBO, R. (1999); "Mul ti cul tu ra lis mo, de mo cra cia pa ri ta ria y par ti ci pa ción po lí ti ca", Po lí ti ca y So cie dad.
Nº 32. Art. cit..

9 BUTLER, J. (2000): “El mar xis mo y lo me ra men te cul tu ral”, en New Left Re view, Ma drid, N 2, mayo- ju nio
de 2000, pp. 109- 121.

10 Ibid., p.110.

11 FRASER, N. (2000): “He te ro se xis mo, fal ta de re co no ci mien to y ca pi ta lis mo: una res pues ta a Ju dith But -
ler”, New Left Re view, Ma drid, n°. 2, mayo- ju nio, pp.123-134. 



ta bles. En el mun do con tem po rá neo, las es truc tu ras y la ló gi ca del po der son en te -
ra men te in mu nes a las ar mas “li be ra do ras” de la po lí ti ca pos mo der na de la di fe -
ren cia (…) De modo que la po lí ti ca pos mo der na de la di fe ren cia, a pe sar de es tar
ani ma da por las me jo res in ten cio nes, no solo re sul ta ine fi caz con tra las fun cio nes
y prác ti cas del do mi nio im pe rial, sino que has ta pue de coin ci dir con ellas y apo -
yar las”.12 

Ello in clui ría in dis tin ta men te a l@s di fe ren tes, trans mu ta dos en nó ma des
posthumanos.

La coin ci den cia de la ló gi ca de la di fe ren cia y la ló gi ca de lo que Ne gri y Hardt de no -
mi nan modo pos mo der no de pro duc ción da lu gar a la apa ri ción de una al ter na ti va po lí ti ca
que nos in clu ye de una ma ne ra pa ra do jal: ciu da da nía glo bal para los nue vos bár ba ros, su je -
tos nó ma des y post hu ma nos, de san cla dos de las de ter mi na cio nes del cuer po. Las tres de -
man das del pro gra ma po lí ti co de la mul ti tud glo bal son: ciu da da nía glo bal, un sa la rio mí ni -
mo ga ran ti za do para to dos (in gre so ciu da da no, re ve nu mi ni mun d’in ser tion, o como se le
lla me) y de re cho de rea pro pia ción.13 

La se rie de di le mas se ña la dos y la fre cuen cia con la que re pi te la cues tión de la di fe -
ren cia y la ciu da da nía glo bal cuan do se de ba te en tor no de las po lí ti cas fe mi nis tas me ha lle -
va do a pen sar que pro ce de mos como si nos si tuá ra mos en una pers pec ti va es trá bi ca, por
uti li zar no sin cier ta in ten ción me tá fo ras com pro me ti das con alu sio nes a la mi ra da, tan di fi -
cul to sas de sos te ner fren te a las nue vas sen si bi li da des teó ri cas y po lí ti cas.14 Mi ra da, de cía,
que es co to mi za las ten sio nes en tre de si gual da des y di fe ren cias, en tre la di men sión glo bal y
los es ce na rios lo ca les, en tre uni ver sa lis mos y es pe ci fi ci da des, en tre las pro me sas eman ci -
pa to rias abier tas por la exis ten cia de es ce na rios tras na cio na li za dos para las co lec ti vas de
mu je res, fe mi nis tas, queers, y las res tric cio nes y lí mi tes rea les que la ló gi ca pri va ti za do ra
del ca pi ta lis mo tar dío es ta ble ce para el goce de de re chos den tro y a tra vés de los lí mi tes de
los Esta dos na cio na les, en tre la per cep ción de las di fe ren cias como un asun to dig no de de -
ba te po lí ti co y su li cua ción en una “mul ti tud” in di fe ren cia da en la cual tod@s l@s su jet@s
han per di do, pre ci sa men te, sus mar cas de di fe ren cia; e in clu so la po si bi li dad de la mul ti pli -
ca ción de po si cio nes en ra zón de las múl ti ples di fe ren cias que un su je to pue de por tar, una
mul ti pli ca ción que no hace sino neu tra li zar, desvanecer, licuar cada una de ellas,
transformadas en tan relativas que finalmente ninguna es tan relevante que merezca
atención política; o bien la de su irreductible valor, llevado al extremo de la afirmación
esencialista. 

El asun to es que no sólo de cri sis ci vi li za to ria y con mo ción de los cer te ros pa rá me -
tros de los que pa re cía mos dis po ner hace al gu nos años se tra ta, sino del agrie ta mien to de
las po si bi li da des de su per vi ven cia para mi les de se res hu ma nos. Los úl ti mos años han vis to 
un au men to cre cien te de la bre cha en tre ri cos y po bres, en tre cu yas fi las la ma yo ría son mu -
je res. Aún así, cuan do es más evi den te que nun ca que no sólo de de si gual dad, sino de im po -
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12 HARDT, M.; NEGRI, T. (2002): Impe rio, Bue nos Ai res, Pai dós. p.139.

13 Ibi dem.

14 HARAWAY, D. (1993): “Sa be res si tua dos: el pro ble ma de la cien cia en el fe mi nis mo y el pri vi le gio de una
mi ra da par cial”. En: DUBOIS y CANGIANO(C): (1993): De mu jer a gé ne ro, Bue nos Ai res, CEAL,
pp.115-145.



si bi li dad de re pro duc ción de la vida hu ma na se tra ta, de la con de na a muer te de mi les de
mu je res y niñ@s por cau sas evi ta bles, el ho rror a la mo der na igual dad se ha im pues to. Ese
re cha zo ha cia la cues tión de la igual dad sin em bar go hace sín to ma: sa be mos bien que las
di fe ren cias sólo pue den to le rar se en la me di da en que no re sul ten de al gu na ma ne ra ar ti cu -
la das al re cla mo de igual dad, es de cir: la di fe ren cia ét ni ca es to le ra ble cuan do se la liga al
cos tum bris mo o al exo tis mo cul tu ral, mien tras el ra cis mo y la xe no fo bia es tán muy le jos
del oca so, tal como los vo tan tes de re chis tas de Hei del y Le Pen pro cla man a viva voz ante
cuan tos quie ran es cu char los. Si bien es ver dad que las di fe ren cias se ad vier ten más fá cil -
men te, tam bién lo es que sólo se to le ran dé bil men te: a condición de que puedan ser
significadas como simples desemejanzas, o variaciones de mercancías a ofrecer en el
mercado infinito de las preferencias y los deseos. 

Inten ta ré sos te ner en este tra ba jo la hi pó te sis de que hay un cier to apre su ra mien to en
las ideas que cir cu lan en tor no de la cues tión de una ciu da da nía glo bal, y en la lec tu ra de la
co yun tu ra ac tual como una ins tan cia de glo ba li za ción de la ciu da da nía de mu je res li ga da a
la trans na cio na li za ción de es ce na rios y de re chos. Más bien creo que es pre ci so rea li zar una
apro xi ma ción que bus que los nu dos en tre las nue vas for mas de ju ri di ci dad y las con di cio -
nes ma te ria les es ta ble ci das por la glo ba li za ción neo li be ral, que, des de mi pun to de vis ta,
ata ca sis te má ti ca men te la no ción de ciu da da nía y bus ca des li gar la no ción de di fe ren cia de
la de igual dad, apos tan do a una suer te de jue go de pres ti di gi ta ción que ex hi be el mun do del
ca pi ta lis mo con tem po rá neo a la ma ne ra del “es pa cio liso de la des te rri to ria li za ción”, como
gustaba decir Deleuze, y el asunto de diferencias como si fuera independiente de las
desigualdades de clase. 

LAS DICOTOMÍAS DEL S. XX: ¿EL FIN DE LA EMANCIPACIÓN?

Cuan do se dice que el si glo XX fue el si glo de las mu je res, esto se dice de mu chas ma -
ne ras. Mien tras Perry Ander son se ña la las con quis tas en cuan to a de re chos ci vi les y po lí ti -
cos y sub ra ya su com pa ti bi li dad con el ca pi ta lis mo, el fran cés Li po vetsky (en con so nan cia
con el cli ma po lí ti co e in te lec tual de los 90) dice que el ci clo de las lu chas eman ci pa to rias
de las mu je res ha lle ga do a su fin, con quis ta dos los si tios que de seá ra mos por si glos: par ti -
ci pa ción po lí ti ca, in gre so al mer ca do de tra ba jo, y al mun do del sa ber, el arte y la cien cia.
Des de su pun to de vis ta in clu so he mos so bre pa sa do los lí mi tes de las rei vin di ca cio nes to le -
ra bles en un afán que este au tor ca li fi ca de vic ti mis ta.15 

Sin em bar go, da das las trans for ma cio nes en la es truc tu ra so cial, la eman ci pa ción no
pa re ce ha ber lle ga do para to das. Las de si gual da des en tre las mu je res es un asun to de de ba te 
que sue le ser pre sen ta do como la cues tión es pe cí fi ca de la ter ce ra ola. La ma yor par te de las
ve ces se alu de con ello, por lo me nos en los paí ses cen tra les, a las di fe ren cias y de si gual da -
des que ge ne ra la orien ta ción se xual, o a la com ple ja cues tión de la re la ción en tre sexo bio -
ló gi co, se xua li dad, elec ción de ob je to, e in clu so a las múl ti ples po si bi li da des que las nue -
vas tec no lo gías mé di cas po nen al al can ce de quie nes de sean trans for mar sus cuer pos. Sin
em bar go el asun to es más complejo y abarca otras dimensiones, desde luego la racial, pero
también la de cla se. 
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15 LIPOVETSKY, G. (1999): La ter ce ra mu jer, Bar ce lo na, Ana gra ma. 



Hace un tiem po RIMA16 di fun día un ar tícu lo del dia rio bar ce lo nés La Van guar dia.
Las gran des teó ri cas del pri mer mun do des cu brían azo ra das lo que lla man “el fe mi nis mo
de las ma ru jas”, esto es, la exis ten cia de em plea das do més ti cas, de mu je res anal fa be tas y
mi gran tes, in dí ge nas, afri ca nas, gi ta nas, la ti noa me ri ca nas, mu je res ex plo ta das e ile tra das
que re cla man su in clu sión y voz en una co lec ti va his tó ri ca men te for ma das por mu je res
edu ca das, de cla se me dia, preo cu pa das a me nu do por el te cho de cris tal, o la con flic ti va
cues tión de “la di fe ren cia”.17 

Los ava ta res del / los fe mi nis mos en Amé ri ca la ti na nos en fren tan des de hace lar go
tiem po a las di fe ren cias en tre no so tras, y aún a las con cre tas y bru ta les de si gual da des que el 
neo li be ra lis mo ha ido pro fun di zan do y cons tru yen do en tre no so tras, a lo que la cri sis ca pi -
ta lis ta sig ni fi ca para las mu je res que no tie nen pan, ni tra ba jo, ni sa lud, ni edu ca ción, ni de -
re chos, a los si nuo sos ca mi nos en la con quis ta de mí ni mos avan ces le ga les, a los pro ce sos a
tra vés de los cua les los de re chos, la ma yor par te de las veces, lo son para pocas, y en esa
medida no son sino privilegios. 

El caso de Argen ti na re sul ta de al gu na ma ne ra em ble má ti co, pues se tra ta de un país
que en las dé ca das del 60 y 70 ape nas con ta ba con al re de dor de un 6% de po bres, mien tras
hoy el ín di ce tre pa por en ci ma del 50% de la po bla ción. La po bre za se fe mi ni za y avan za
mien tras la re tó ri ca de los de re chos, en cla ra ofen si va en tiem pos fun da cio na les de la de -
mo cra cia (hace ya más de 20 años) re tro ce de y se va cía de con te ni do, las po lí ti cas pú bli cas
con pers pec ti va de gé ne ro ha cia las mu je res, una con quis ta de los años 80, se han ido trans -
for man do como efec to de los cam bios en el Esta do, del avan ce de un tipo de po lí ti ca pú bli -
ca de no mi na da “fo ca li za da” que se lec cio na a las mu je res como be ne fi cia rias de un tipo de
in ter ven ción con tra la po bre za que no hace sino re for zar es te reo ti pos de gé ne ro, y de la
ofen si va de la po de ro sa Igle sia ca tó li ca Argen ti na, que se opo ne sis te má ti ca men te a la con -
quis ta de de re chos se xua les y re pro duc ti vos e in clu so obs ta cu li za la eje cu ción de la po lí ti -
cas pú bli cas exis ten tes18.

La cues tión de la ar ti cu la ción en tre di fe ren cia y de si gual dad y la re le van cia que ella
tie ne en lo que se re fie re a la con quis ta de de re chos ciu da da nos para las mu je res pue de ad -
ver tir se cla ra men te si cru za mos dos ti pos de da tos: por una par te los re la ti vos a las de si -
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16 RIMA (Red Infor ma ti va de Mu je res Argen ti nas) es un ser vi cio de la Co lec ti va Fe mi nis ta Alfon si na Stor ni,
de Ro sa rio, Argen ti na. Dos mu je res con mi li tan cia fe mi nis ta les bia na, Ire ne Ocam po y Ga brie la De Cic co
en vían a tra vés del co rreo elec tró ni co in for ma ción y no ti cias re la ti vas al mo vi mien to de mu je res y fe mi nis ta
en Argen ti na, La ti no amé ri ca y el mun do. La in for ma ción es am plia, ac tua li za da y de ex ce len te ca li dad y el
ser vi cio gra tui to. 

17 La Van guar dia (2001): “El fe mi nis mo de las Ma ru jas”, 25/10, Bar ce lo na.

18 En un tra ba jo re cien te, cen tra do en el aná li sis del ac ce so a la Li ga du ra Tu ba ria en ejer ci cio del de re cho per -
so na lí si mo a de ci dir en li ber tad so bre el pro pio cuer po, Ro sa na Ro drí guez ana li za la pers pec ti va de l@s pro -
fe sio na les de la sa lud res pec to de las de ci sio nes an ti con cep ti vas de las mu je res. El es tu dio mues tra el peso
que la pre sen cia de in te gran tes de di ver sas con fe sio nes tie ne en el Co mi té de Bioé ti ca del Hos pi tal La go -
mag gio re, don de se en cuen tra la ma ter ni dad más im por tan te de la pro vin cia de Men do za, Argen ti na. La in -
ves ti ga ción ci ta da per mi te ad ver tir que los pun tos de vis ta ofi cia les de la igle sia ca tó li ca for man par te del re -
per to rio de res pues tas ha bi tua les de mé dic@s, en fer mer@s, psi có log@s, obs te tras, mu chos de los cua les
ba san de ci sio nes te ra péu ti cas que obs ta cu li zan los de re chos ciu da da nos de las pa cien tes en sus per so na les
con vic cio nes éti cas y po lí ti cas, pre sen ta das como de ci sio nes cien tí fi co-téc ni cas (RODRÍGUEZ, R, P
(2004): La me di ca li za ción del cuer po fe me ni no. De ba tes éti cos y po lí ti cos. El caso de la Li ga du ra Tu ba ria
en la pro vin cia de Men do za, Te sis de Li cen cia tu ra (iné di ta), Men do za, Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So -
cia les, Uni ver si dad Na cio nal de Cuyo, Argen ti na.



gual da des en tre las mu je res, por la otra el modo como esto im pac ta so bre el ejer ci cio de los
de re chos se xua les y re pro duc ti vos, nudo es tra té gi co en el cual se en la zan de si gual da des
so cia les y consecuencias políticas de las diferencias corporales entre los sexos. 

En lo que se re fie re a la cues tión de la po bre za, se gún da tos de 1997, la CEPAL en su
Pa no ra ma So cial de Amé ri ca La ti na,19 y el BID, en el Infor me 1998-1999, Amé ri ca La ti na
fren te a la de si gual dad,20 se ña lan que des pués de casi 15 años de res tau ra ción de mo crá ti ca
en Argen ti na, la de si gual dad en tre ri cos y po bres se ha pro fun di za do. Es in te re san te ver la
re la ción en tre el de cil más rico y más po bre de la po bla ción en lo que a la dis tri bu ción de in -
gre so se re fie re en 1997: mien tras el 10% más po bre ob te nía el 1.5% del PIB, el 10% más
rico ob te nía el 35.9 % del PIB. En co ne xión con ello in te re sa ex po ner el ta ma ño pro me dio
del ho gar. Mien tras en el caso del pri mer de cil más po bre el ta ma ño pro me dio es de 6.27
per so nas, don de tres son ni ños me no res de 15 años, en el caso del pri mer de cil más rico hay
un pro me dio de 3.06 per so nas con 0.41 ni ños de me nos de 15 años por ho gar. El in for me
se ña la tam bién la co rre la ción en tre de ci les de po bre za y ri que za en años de escolaridad
formal: el decil más rico tiene un promedio de 14 años de escolaridad mientras el decil más
pobre 7 años.

En un in for me re cien te, ti tu la do Sa lud y Abor to en la Argen ti na, de las pro pues tas a
los he chos, pu bli ca do por REPEM (Red de Edu ca ción Po pu lar en tre Mu je res de Amé ri ca
La ti na y el Ca ri be) en el año 2004, se se ña la la pro fun di za ción del de te rio ro de las con di cio -
nes de vida de los sec to res po pu la res y el au men to de las de si gual da des en tre las mu je res.
“En 2002 el 56% de la po bla ción fe me ni na vi vía en ho ga res po bres, en tan to el 27% vi vía
en ho ga res in di gen tes. Esta ban en con di ción de po bre za el 38 % de las je fas de ho gar y el
67% de las que tie nen me no res a car go”.21 

El mis mo in for me se ña la que lo que la REPEM de no mi na mor ta li dad por ges ta ción
fue, en el año 2002 de 46 por 100.000 na ci dos vi vos22 “…la muer tes ma ter nas re fle jan la
alta he te ro ge nei dad so cial y re gio nal exis ten te en el país: son más fre cuen tes es tas muer tes
en tre las mu je res más po bres y cuan do se con si de ran las dis tin tas re gio nes del país se ve ri fi -
ca una gran di fe ren cia en tre re gio nes po bres y ri cas”.23 El in for me in di ca, ade más, que el
31% de las muer tes por ges ta ción son cau sa das por abor tos en ma las con di cio nes y el 54%
por cau sas obs té tri cas in di rec tas y des ta ca uno de los da tos que ha bla con más elo cuen cia
de las con se cuen cias po lí ti cas de di fe ren cias en tre los se xos y las de si gual da des en tre las
cla ses: el au men to de egre sos por com pli ca cio nes de abor tos en hos pi ta les pú bli cos en ado -
les cen tes en tre 15 y 19 años y ni ñas de entre 10 y 14 años. Sobre 788.994 egresos, en el año
2000, 11.015 correspondieron a adolescentes de 15 a 19 años.
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19 CEPAL: Pa no ra ma so cial de Amé ri ca La ti na. pp. 18, 22, 35,36 y 59.

20 BID: Infor me 1998-1999. pp. 25, 28, 29, 30, 230 y 231.

21 DOMÍNGUEZ, A. et al (2004): Sa lud y abor to en la Argen ti na, de las pro pues tas a los he chos, Cór do ba,
Edi to rial Grá fi ca 21 – Pu bli ca do con el apo yo de DAWN –REPEM, p. 37.

22 El uso de la ex pre sión “mor ta li dad por ges ta ción” y no mor ta li dad ma ter na, que es la más ha bi tual, se debe a
que mu chas de las mu je res que mue ren como con se cuen cia de abor to sép ti co, la prin ci pal cau sa de muer te
por ges ta ción lo hace, pre ci sa men te, en el in ten to de no ser ma dres. 

23 DOMÍNGUEZ, A. et al (2004): Edic. cit., p. 56.



La res pues ta al au men to de la po bre za no ha sido la pro fun di za ción de po lí ti cas es ta -
ta les uni ver sa lis tas de pro tec ción de los más dé bi les, ni la im ple men ta ción de las mu chas
pro pues tas de in gre so ciu da da no que cir cu lan en tre los es pe cia lis tas, sino la im ple men ta -
ción cre cien te de po lí ti cas fo ca li za das y el au men to de la re pre sión y de la in ver sión Esta tal
en el área de no mi na da se gu ri dad, que suele ser entendida como reforzamiento del aparato
represivo. 

El pro ce so ar gen ti no en los úl ti mos años po dría des cri bir se a tra zo grue so, del lado
de la so cie dad ci vil, como de pa vo ro sa des truc ción del mun do so cial edi fi ca do has ta los
años 70: un país re la ti va men te igua li ta rio ha pa sa do a ser uno de los más de si gua les del
mun do en un tiem po muy bre ve, du ran te el cual he mos pre sen cia do un pro ce so con cen tra -
dor de la ri que za y de au men to de las de si gual da des so cia les y de la ex clu sión sin pre ce den -
tes en la his to ria na cio nal. Del lado del Esta do se ha pro du ci do un des gua ce del aparato de
seguridad social y un reforzamiento del aparato represivo.

En lo que a las mu je res se re fie re la mi ra da se es cin de: si ha ce mos re fe ren cia a la po -
bre za pa re ce irre le van te que se tra te de mu je res. Si ha ce mos re fe ren cia a los nue vos es ce na -
rios in ter na cio na les a me nu do se es ca mo tea la cues tión de la po bre za, la ex clu sión, las di fe -
ren cias de cla se, las de si gual da des en tre el nor te y el sur. Me in te re sa por ello pen sar en tor -
no de qué sig ni fi ca la cri sis ca pi ta lis ta de fin de si glo para las mu je res, cómo las afec ta en su
con di ción de por ta do ras de una di fe ren cia se xual que im pli ca de si gua les po si bi li da des de
ac ce so al po der, y for mas di fe ren cia les (otras) de cons ti tu ción de sus iden ti da des; pero a la
vez cómo las afec ta en su in gre so al mun do de los asun tos pú bli cos y los de re chos en cuan to 
de si gua les y di fe ren tes en tre sí. Las trans for ma cio nes del ca pi ta lis mo han im pli ca do gra ves 
re tro ce sos eco nó mi cos y so cia les para los sec to res sub al ter nos, un pro ce so de ex pro pia ción 
y pri va ti za ción que ex clu ye a las ma yo rías del goce de los más ele men ta les bie nes y de re -
chos y lo hace de un modo sin gu lar con las mu je res como por ta do ras de des ven ta jas his tó ri -
cas. Es di fí cil sostener sobre la base de experiencias nacionales como la Argentina, la
Boliviana, la Ecuatoriana, por ejemplo, la hipótesis de una ciudadanía global para el
colectivo de mujeres. 

1. CAPITALISMO TARDÍO: LA LÓGICA PRIVATIZADORA

No pre ten do en modo al gu no rea li zar una ca rac te ri za ción del ca pi ta lis mo de fin de si -
glo, pero sí de sea ría se ña lar al gu nos de los ras gos que afec tan de un modo par ti cu lar las vi -
das de las mu je res. Por una par te la ace le ra ción de los pro ce sos de pri va ti za ción, tan to vin -
cu la dos con la con cen tra ción de la ri que za, como con la apro pia ción pri va da de los re cur sos 
de la na tu ra le za. Por la otra la pro fun di za ción de los me ca nis mos de ex clu sión que in ci den
so bre la fe mi ni za ción de la po bre za y es ta ble cen las re glas para que, bajo esas con di cio nes
no ele gi das, las mu je res di se ñen es tra te gias de su per vi ven cia si mi la res: la pro duc ción ali -
men ti cia, el tra ba jo in for mal, la mi gra ción, la pros ti tu ción.24 Su da me ri ca nas, asiá ti cas,
afri ca nas, mu je res pro ce den tes de Eu ro pa del Este des plie gan re cur sos cu rio sa men te se -
me jan tes en sus migraciones hacia los países centrales. Dos factores son para ellas
determinantes: su condición de pobres y de mujeres.
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24 SASSEN, S. (2002): “Con tra geo gra fías de la glo ba li za ción: la fe mi ni za ción de la su per vi ven cia”, Tra ve -
sías, Bue nos Ai res, Año 9, n° 10, p.18.



Res pec to de la pri va ti za ción es in te re san te con si de rar al gu nas re fle xio nes de Ro bert
Kurtz. En un ar tícu lo pu bli ca do ori gi nal men te en ale mán Kurtz sos tie ne que el ca pi ta lis mo
tar dío ha ex ten di do la ló gi ca de la pri va ti za ción ha cia la na tu ra le za en gra dos y ni ve les has -
ta aho ra des co no ci dos. Si bien, como se ña la ra Marx la usur pa ción del sue lo vir gen es el pe -
ca do ori gi nal y he re di ta rio de la do mi na ción del hom bre por el hom bre, la no ve dad re si de
en que si en tiem pos no muy le ja nos exis tían re cur sos que po dían ser uti li za dos en co mún,
la ló gi ca del ca pi ta lis mo es gri me pre ten sio nes to ta li ta rias so bre el mun do na tu ral y so cial.
“No debe ha ber nada más bajo el cie lo que sea gra tui to y exis ta por na tu ra le za”.25 

Si las afir ma cio nes de Kurtz son pa vo ro sa men te ver da de ras en lo que a la na tu ra le za
se re fie re, como lo mues tra el caso de la pri va ti za ción del ex pen dio de agua en Co cha bam -
ba, el goce de de re chos y su ga ran tía no ha que da do ex clui do de la fe ro ci dad arra sa do ra con
la que el ca pi ta lis mo tar dío des plie ga su ofen si va pri va ti za do ra: de los pro duc tos so cia les,
na tu ra les y de los de re chos de los su je tos26. 

La ló gi ca del ca pi ta lis mo, de cía mos, es in com pa ti ble tan to con el goce en co mún y la
po si bi li dad de dis po ner li bre men te de los re cur sos de la na tu ra le za, como con la al ter na ti va
de so por tar la ges tión pú bli ca de los bie nes, tal como ha bía su ce di do en tiempos del estado
Keynesiano. 

La ló gi ca pri va ti za do ra es in com pa ti ble con la ges tión pú bli ca de la ad mi nis tra ción
de las co sas que ca rac te ri za ra la eta pa de ex pan sión ca pi ta lis ta co no ci da como “edad de oro
del ca pi ta lis mo”. Es de cir: no sólo se tra ta del avan ce del ca pi ta lis mo y la pri va ti za ción de la 
na tu ra le za, se tra ta de la in com pa ti bi li dad del ca pi ta lis mo tar dío y su ex pre sión ideo ló gi co
-po lí ti ca, el neo li be ra lis mo, con los pro ce sos que po si bi li ta ron la ex pan sión de los de re chos 
so cia les y la inclusión de las grandes mayorías populares durante la edad de oro del
capitalismo 

Si bien como se ña la Kurtz: “La ad mi nis tra ción pú bli ca de co sas per ma ne ce na cio -
nal men te li mi ta da, bu ro crá ti ca men te re pre si va, au to ri ta ria y li ga da a las le yes fe ti chis tas de 
la pro duc ción de mer can cías”,27 en cuan to el es pa cio pú bli co - es ta tal no es sino el re ver so
de la pri va ti za ción mer can til ca pi ta lis ta, las trans for ma cio nes de fin de si glo han im pli ca do
una re de fi ni ción de la for ma y fun ción del es ta do que, le jos de ga ran ti zar la re pro duc ción
de la vida hu ma na a tra vés de la pres ta ción de ser vi cios de sa lud y edu ca ción y de po lí ti cas
pú bli cas di ri gi das a los me nos fa vo re ci dos por las le yes del mer ca do, hace de és tos, mer ced
la re ti ra da y la res tric ción pre su pues ta ria, un te rre no pro cli ve a la pri va ti za ción. Es bien co -
no ci do el pro ce so de frag men ta ción del sis te ma edu ca ti vo, y el ac ce so di fe ren cial a los ser -
vi cios de sa lud y las de ci sio nes re pro duc ti vas, en el caso de las mu je res28. 
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25 KURTZ, R. (2002): “La pri va ti za ción del Mun do”, Ori gi nal ale mán: “Die Pri va ti sie rung der Welt”. En:
Fol ha de Sao Pau lo, 14/07/02, con el tí tu lo de “Mo der ni da de Au to de vo ra do ra”. En: info@ar gen press.info,
CO PY RIGHT ARGENPRESS.INFO © 2002, web mas ter@ ar gen press.info. 

26 La pri va ti za ción del su mi nis tro de agua en la ciu dad bo li via na de Co cha bam ba, que, por de ci sión del Ban co
Mun dial, fue ven di do a una em pre sa de agua nor tea me ri ca na, mues tra lo que nos es pe ra aún. En unas po cas
se ma nas, los pre cios sub ie ron a tal pun to que mu chas fa mi lias tu vie ron que pa gar has ta un ter cio de sus in -
gre sos por el agua dia ria. Jun tar agua de llu via para be ber fue de cla ra do ile gal, y a las pro tes tas se res pon dió
con el en vío de tro pas.

27 KURTZ, R. (2002): “La pri va ti za ción del Mun do”, Art. cit. 

28 Es el caso de la Li ga du ra Tu ba ria en aque llas pro vin cias de la Re pú bli ca Argen ti na en las que no está le ga li -
za da la prác ti ca. Mien tras ésta cons ti tu ye una de ci sión po si ble, del mis mo modo que la va sec to mía para



Del Esta do de bie nes tar, ga ran te de los de re chos so cia les de los y las su je tas he mos
tran si ta do des de los años 80, bajo el im pac to de la ofen si va neo li be ral, al des gua ce de los
Esta dos na cio na les y a la mer ca do ri za ción de los de re chos. Esta do sin ciu da da nos, de re -
chos sin ga ran tías, ciu da da ni za ción for mal acom pa ña da de des ciu da da ni za ción real
configuran el escenario de los últimos años. 

Vale la pena ci tar en ex ten so a Kurtz: 

En esen cia, se tra ta de una cri sis del pro pio ca pi tal, que, bajo las con di cio nes de la
ter ce ra re vo lu ción in dus trial, tro pie za con los lí mi tes ab so lu tos del pro ce so real
de va lo ri za ción. Aun que ten ga que ex pan dir se eter na men te, por su pro pia ló gi ca,
se en cuen tra cada vez me nos en con di cio nes para ello, so bre sus pro pias ba ses. De 
ahí re sul ta un do ble acto de de ses pe ra ción, una fuga ha cia ade lan te: por un lado,
sur ge una pre sión ate rra do ra para ocu par to da vía los úl ti mos re cur sos gra tui tos de
la na tu ra le za, de ha cer in clu so de la “na tu ra le za in ter na” del ser hu ma no, de su
alma, de su se xua li dad, de su sue ño, el te rre no di rec to de la va lo ri za ción del ca pi -
tal y, con ello, de la pro pie dad pri va da. Por otro, las in fraes truc tu ras pú bli cas ad -
mi nis tra das por el Esta do de ben ser ad mi nis tra das, tam bién a vida o muer te, por
sec to res del ca pi ta lis mo pri va do”.29

La re de fi ni ción con ser va do ra de la no ción de ciu da da nía ata ca la re la ción en tre de re -
cho y ga ran tía pú bli ca, para cen trar se en las no cio nes de res pon sa bi li dad y ser vi cios. De al -
gu na ma ne ra los teó ri cos neo li be ra les y con ser va do res no ha cen sino ha blar por boca del
ca pi tal. Los ciu da da nos bajo el or den neo li be ral no son ta les, sino con tri bu yen tes y usua -
rios, sus de re chos no son sino ser vi cios cuya ca li dad y ac ce si bi li dad de pen den de las ca pa -
ci da des de pago de l@s usua ri@s. Fi nal men te, tal como dice Gar cía Can cli ni, pero no por
las mis mas ra zo nes: con su mi dor@s cu yos de re chos de pen den de lo que pue dan ad qui rir en 
el mer ca do trans na cio na li za do de ser vi cios de sa lud, que han em pe za do a prestar empresas
multinacionales para l@s privilegiad@s. Una forma, tal vez, de la ciudadanía global. 

2. TENSIONES: SOBRE LOS IDEALES DE UNA CIUDADANÍA GLOBAL
    EN UN CONTEXTO DE DESCIUDADANIZACIÓN REAL

La mi ra da ha cia la con di ción ciu da da na de las mu je res (amén del de ba te que me re ce
la ces tión de la no ción de ciu da da nía apli ca da a las mu je res) es, de cía al ini cio de este tra ba -
jo, es trá bi ca, o bien se di ri ge ha cia la con fi gu ra ción de los nue vos es ce na rios te nien do en
cuen ta los as pec tos pu ra men te le ga les, o bien ha cia la fe mi ni za ción de la po bre za; o bien
ha cia los es ce na rios in ter na cio na les como lu ga res em po de ra mien to para las mu je res; o
bien ha cia las trans for ma cio nes su fri das en las con di cio nes de vida que, al me nos en un país 
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quie nes pue den op tar por ser vi cios pri va dos de sa lud, quie nes asis ten a ins ti tu cio nes pú bli cas, es de cir, las
mu je res y va ro nes de sec to res po pu la res, se ven so me ti dos, como ya he mos se ña la do, a di ver sos ava ta res:
des de im pe di men tos le ga les vin cu la dos a las re gu la cio nes de la prác ti ca de la pro fe sión mé di ca has ta la exis -
ten cia de Co mi tés de Bioé ti ca a me nu do abier ta men te con fe sio na les en los hos pi ta les pú bli cos, que ob tu ran
la po si bi li dad de rea li zar de ci sio nes li bres y ga ran ti za das por el Esta do en asun tos re la ti vos a sus de re chos
se xua les y re pro duc ti vos (RODRÍGUEZ, R, P (2004): La me di ca li za ción del cuer po fe me ni no. De ba tes éti -
cos y po lí ti cos. El caso de la Li ga du ra Tu ba ria en la pro vin cia de Men do za, Te sis de Li cen cia tu ra (iné di ta)
Men do za, Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, Uni ver si dad Na cio nal de Cuyo, Argen ti na.

29 KURTZ, R. (2002): “La pri va ti za ción del Mun do”, Art. cit.



pe ri fé ri co como la Argen ti na, han im pli ca do fuer tes re tro ce sos de la con di ción ciu da da na,
fun da men tal men te en ra zón de la trans for ma ción de la dis tri bu ción del PBI, de las po lí ti cas
de ajus te, de la expulsión de miles de trabajador@s del mercado formal de trabajo y de la
restricción del gasto en políticas sociales. 

Si la mi ra da a me nu do se pre sen ta es trá bi ca es por que los pro ce sos es tán re la cio na -
dos de un modo que no re sul ta tan sen ci llo de leer. 

A me nu do el ojo pues to en el es pa cio in ter na cio nal mira ha cia la pro fun da re con fi gu -
ra ción de las re la cio nes en tre es ta dos na cio na les y los or ga nis mos in ter na cio na les, y al pro -
ce so de emer gen cia de un es ce na rio que no sólo con tem pla los vie jos ac to res: los or ga nis -
mos, y los es ta dos, sino la pre sen cia / pre sión de nue vos ac to res: las organizaciones no
gubernamentales de mujeres. 

Si bien los or ga nis mos in ter na cio na les rea li zan ac cio nes a fa vor de las mu je res des de 
1946, cuan do se es ta ble ció el Co mi té So bre la Si tua ción de la Mu jer, y si bien no han fal ta -
do las ini cia ti vas vin cu la das con la pro mo ción de la in cor po ra ción de las mu je res en el de -
sa rro llo, re la cio na das con el cre ci mien to de mo grá fi co, los tra ba jos agrí co las y la rea li za -
ción de po lí ti cas de pro mo ción de la mo der ni za ción en los paí ses pe ri fé ri cos, a tono con las
lí neas y de ba tes exis ten tes en la co yun tu ra de los 60, es ne ce sa rio con ve nir res pec to de la
exis ten cia de un sal to cua li ta ti vo. A par tir de la Con fe ren cia por el Año Inter na cio nal de la
Mu jer rea li za da en Mé xi co, en 1975, y de la de cla ra ción de la Dé ca da de la Mu jer, co mien -
za a sen tir se de una ma ne ra di fe ren te el peso de los or ga nis mos in ter na cio na les res pec to de
la con di ción de las mu je res como ins tan cias de pro mo ción, de ba te, e in clu so su per vi sión de 
las agen das con ve ni das en tre or ga nis mos y go bier nos.30 

Ese peso del nue vo de re cho in ter na cio nal so bre la le gis la ción lo cal es vi si ble en el
caso ar gen ti no a par tir del re tor no de la de mo cra cia. La res tau ra ción de mo crá ti ca en la
Argen ti na tra jo apa re ja da no sólo la vi si bi li dad de las mu je res como pro ta go nis tas de la re -
sis ten cia a la dic ta du ra, sino la po si bi li dad de es ta ble cer nue vas po lí ti cas, im preg na das de
pers pec ti va de gé ne ro, des de el Esta do. La sus crip ción de la CEDAW en 1985 y su in cor -
po ra ción con ran go cons ti tu cio nal des de la Re for ma Cons ti tu cio nal de San ta Fe mar có el
pun to má xi mo de los avan ces le ga les a la vez que se eri ge como una se ñal don de leer las
mar cas que las nue vas con di cio nes han im pre so. Esto es: ya no se tra ta de sim ples ini cia ti -
vas lle va das a cabo por los or ga nis mos in ter na cio na les, o de pla nes de pro mo ción para la
in cor po ra ción de las mu je res al de sa rro llo. La ar ti cu la ción en tre or ga nis mos in ter na cio na -
les, con ven cio nes y po lí ti cas lo ca les ha cia las mu je res se ha trans for ma do enor me men te,
tan to como para que sea po si ble ha blar de ciu da da nías glo ba les, de es ce na rios de em po de -
ra mien to en el ni vel in ter na cio nal, de trans na cio na li za ción del mo vi mien to fe mi nis ta y de
mu je res, e in clu so de una so cie dad ci vil glo bal como nue va are na de lu cha en pro cu ra de
ma yor equi dad para el co lec ti vo de mu je res.31
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30 PORTOCARRERO, P.; GALER, N. et al (1990): Mu jer en el de sa rro llo. Ba lan ce y pro pues tas, Flo ra Tris -
tán, Lima.

31 ROSENBERG, M. (1997): “Bei jing un año des pués, ¿De re chos sin po lí ti cas?”. En: RORDRÍGUEZ, Stau -
bli y GÓMEZ (Ed): Mu je res en los 90. Bue nos Ai res, Cen tro mu ni ci pal de la Mu jér de Vi cen te Ló pez,
pp.129-147; VARGAS, V. (2001): “Ciu da da nias glo ba les y so cie da des ci vi les glo ba les. Pis tas para el aná li -
sis”. En: Foro So cial Mon dial, Por to Ale gre, Bi blio te ca das Alter na ti vas. http://www.fo rum so cial mun -
dial.org.br/ dinamic/por_var gas.php Dis cri mi na ción de la mu jer (RIMA; 15 de agos to 2002), Fuen te: Hu -
man Rights http://www.de re chos.org/niz kor/arg/onga/mu jer.htm; ÁLVAREZ, S (1997): “Los fe mi nis mos



Des de 1985 un ho ri zon te se abrió: no sólo fue po si ble la sus crip ción de la CEDAW,
sino la rea li za ción de una ta rea de re mo ción de le yes dis cri mi na to rias con tra las mu je res, la
ins ta la ción de or ga nis mos en el apa ra to del es ta do; la exis ten cia de pro gra mas de pro mo ción
de igual dad de opor tu ni da des, el cupo en el cam po de la po lí ti ca, un es pa cio de vi si bi li dad ha -
cia pro ble má ti cas es pe cí fi cas como los de re chos se xua les y re pro duc ti vos, la vio len cia pa -
triar cal, el trá fi co de mu je res y las mu je res en pros ti tu ción, etc. Des de lue go el cli ma fue mu -
cho más com ple jo que lo que un sim ple se ña la mien to tan gen cial pue da ilu mi nar, des de lue go
las trans for ma cio nes (in clu so las sim ples re for mas le ga les) im pli ca ron pre sio nes por par te de 
las co lec ti vas de mu je res y de fe mi nis tas, en un país en el cual la dis tri bu ción de de re chos ci -
vi les dis ta de ser sen ci lla. Los avan ces le ga les, in clui da la acep ta ción y eje cu ción de la Pla ta -
for ma de Acción con ve ni da en Bei jing se vio so me ti da a pre sio nes y re tro ce sos, en par te de -
bi do a la es truc tu ra pa triar cal de la so cie dad Argen ti na, en par te a que la for ma bajo la cual se
rea li za ron los com pro mi sos, pues las mo da li da des, los tiem pos, sus al can ces de pen den de las
con di cio nes exis ten tes para las mu je res en cada for ma ción so cial32. 

En la IV Con fe ren cia Mun dial so bre la Mu jer, se de fi nie ron doce áreas crí ti cas como
obs tácu lo al avan ce de las mu je res. El diag nós ti co rea li za do te nía como ob je ti vo ela bo rar
una Plataforma de Acción. 

Se gún el diag nós ti co de Bei jing: 1. La po bre za afec ta de si gual men te a mu je res y
hom bres; 2. Las mu je res ac ce den en la ma yor par te de los paí ses en for ma de si gual a la edu -
ca ción, e in clu so, si el ac ce so es tu vie ra ga ran ti za do, si no se adop ta en for ma ex pre sa una
pers pec ti va no se xis ta, pue de cons ti tuir un fac tor de dis cri mi na ción; 3. El de re cho a la sa -
lud im pli ca mu cho más que su pe rar do len cias, in clu ye el de re cho al con trol so bre la pro pia
se xua li dad y a de ci dir li bre men te sin dis cri mi na cio nes ni vio len cias. 4. La vio len cia con tra
las mu je res abar ca todo acto que ten ga como re sul ta do po si ble un daño psí qui co, fí si co, se -
xual o psi co ló gi co, in clui das las ame na zas, la coer ción, la pri va ción ile gí ti ma de la li ber tad
tan to en la vida pú bli co como en la vida pri va da; 5. Las mu je res víc ti mas de con flic tos bé li -
cos cons ti tu yen el 80% de los mi llo nes de re fu gia dos exis ten tes en el pla ne ta como pro duc -
to de los con flic tos ar ma dos; 6. La fal ta de au to no mía eco nó mi ca de las mu je res es un fac tor 
que li mi ta sus po ten cia li da des; 7. Las di fi cul ta des in he ren tes a la de si gual dis tri bu ción so -
cial del po der afec ta las vi das de las mu je res; El aná li sis rea li za do por Na cio nes Uni das in -
cor po ra, como otros ítems re le van tes: 8. Un aná li sis de los me ca nis mos ins ti tu cio na les para 
la pro mo ción de la igual dad; 9. Una lec tu ra de la ciu da da nía como el de re cho a te ner de re -
chos, esto es, una con cep ción de ciu da da nía uni ver sa lis ta, sin res tric cio nes ni ex clu sio nes.
10. Una lec tu ra de las imá ge nes y po si cio nes de las mu je res en los me dios; 11. Un aná li sis
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la ti noa me ri ca nos se glo ba li zan: ten den cias de los años 90 y re tos para el úl ti mo mi le nio”, en ÁLVAREZ, S,
E., ESCOBAR, A.; DAGNINO, E. Cul tu res of Po li tics/Po li tics of Cul tu res: Re vi sio ning La tin Ame ri can
So cial Mo ve ments, Boul der C., West view Press; SASSEN, S (2003): Los es pec tros de la glo ba li za ción, Mé -
xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca.

32 La rea li za ción de la IV Con fe ren cia Mun dial so bre la Mu jer en Bei jing, en 1995, mar ca un mo men to muy
im por tan te en la lu cha po lí ti ca de los mo vi mien tos de mu je res, por que puso en es ce na, en el ni vel in ter na cio -
nal, la in jus ta dis tri bu ción del po der en ra zón del gé ne ro se xual. Se gún el diag nós ti co rea li za do en Bei jing
las es truc tu ras pa triar ca les y el sis te ma eco nó mi co se guían sien do, a fi na les del si glo XX, muy rí gi dos. Tam -
bién hubo coin ci den cias en los diag nós ti cos re la ti vos al es ca so peso de los com pro mi sos in ter na cio na les
asu mi dos por los go bier nos en las con fe ren cias an te rio res en el de sa rro llo de las po lí ti cas efec ti vas. 



de las re la cio nes en tre las mu je res y el me dio am bien te 12. Una eva lua ción de las con di cio -
nes de las ni ñas pues to que la dis cri mi na ción co mien za en la ni ñez.33 

La am pli tud de la pla ta for ma, que in ten ta ba com pro me ter a los go bier nos en la rea li -
za ción de po lí ti cas y pro gra mas que re fle ja ran la pers pec ti va de gé ne ro, in cluía re co men da -
cio nes que co lo ca ban a los Esta dos como res pon sa bles de los ob je ti vos es tra té gi cos. Mu -
chas de las fe mi nis tas que par ti ci pa ron en el even to, como Vir gi nia Guz mán, vie ron en el
acontecimiento el inicio del siglo XXI para las mujeres. 

En al gu na me di da se es pe ra ba que, bajo el im pul so de las trans for ma cio nes in ter na -
cio na les, los es ce na rios na cio na les se mo di fi ca ran. Sin em bar go, es pre ci so aten der a otros
ele men tos para po der ex pli car la di rec cio na li dad que los pro ce sos han to ma do, pues la
trans na cio na li za ción de es ce na rios ha ido acom pa ña da de trans for ma cio nes so cia les mu -
cho me nos aus pi cio sas, como por ejem plo el hia to en tre paí ses cen tra les y pe ri fé ri cos. De
allí que sea in te re san te, una vez más, si tuar se en el es ce na rio na cio nal: en lo ya se ña la do
res pec to del pa no ra ma poco alen ta dor en lo que se re fie re a las con di cio nes de vida de las
mu je res, al au men to de los ho ga res con je fa tu ra fe me ni na en todo el país (apro xi ma da men -
te 32.1%), que in vo lu cra sec to res po bres y no po bres, pero en el sec tor de po bres es truc tu -
ra les, ha au men ta do un 44%.34

Al au men to de la po bre za hay que aña dir la pre ca ri za ción de las con di cio nes de em -
pleo y el au men to de la je fa tu ra fe me ni na de ho gar (una vez más, se gún da tos del INDEC
más de la mi tad de las je fas de ho gar son tra ba ja do ras mar gi na les); es de cir, en po cas pa la -
bras, fe mi ni za ción de la po bre za, que está fuer te men te vin cu la da con otro fe nó me no: el de
la feminización de la supervivencia. 

Ya Bo se rup, en los años 60, ha bía se ña la do que la eco no mía do més ti ca y “tra di cio -
nal” era com ple men ta ria res pec to de los sec to res mo der ni za dos. En con so nan cia con esa
he ren cia de eco no mis tas fe mi nis tas, Sas kia Sas sen in sis te en la idea de que los cir cui tos in -
for ma les de la eco no mía no son sino la con tra par ti da de los mo der nos: exis te com ple men -
ta rie dad en tre las trans for ma cio nes es truc tu ra les pro vo ca das por las ac ti vi da des eco nó mi -
cas de los nue vos sec to res en cre ci mien to (los ser vi cios es pe cia li za dos y las fi nan zas) y las
es tra te gias de su per vi ven cia en ca ra das por las mu je res.35 

Es pre ci sa men te, en mi opi nión, en esa suer te de nudo en tre es ce na rios trans na cio na -
li za dos y lo ca les, en tre nue vos de re chos pro cla ma dos urbe et or bis por los or ga nis mos in -
ter na cio na les y sis te má ti ca men te in cum pli dos en los es ce na rios lo ca les don de es pre ci so
si tuar se para rea li zar una lec tu ra res pec to de las con di cio nes de ciudadanización de las
mujeres a escala global.

La ma yor par te de las mu je res de los paí ses pe ri fé ri cos se han trans for ma do en tra ba -
ja do ras mi gran tes, no en ciu da da nas glo ba les. Para mu chos paí ses las re me sas en via das por 
las (y tam bién los) tra ba ja do res mi gran tes cons ti tu yen un apor te fun da men tal para los go -
bier nos y para la su per vi ven cia de las fa mi lias que per ma ne cen en el lu gar de ori gen. El
ajus te es truc tu ral pro vo ca do por los tam bién trans na cio na les or ga nis mos fi nan cie ros ha
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33 PLATAFORMA DE BEIJING ’95 (1996): Un ins tru men to de ac ción para las mu je res. San tia go de Chi le,
Isis Inter na cio nal. 

34 RIMA, (2002): Edic. cit.

35 SASSEN, S. (2003): Los es pec tros de la glo ba li za ción, Edic. cit.



ge ne ra do lo que Sas sen lla ma las “con tra geo gra fías de la glo ba li za ción”, cir cui tos de su -
per vi ven cia cu yas fun da men ta les pro ta go nis tas son mu je res.36 

Del mis mo modo el triun fo del mo de lo neo li be ral ha traí do apa re ja da la emer gen cia
de un am plio es pec tro de eco no mía in for mal: sub em pleos, em pleos pre ca rios, pro duc ción
ali men ti cia de sub sis ten cia, sis te mas de true que para com pen sar no sólo aque llo que no
pue de ad qui rir se ya en el mer ca do, sino para su plir ser vi cios en áreas como el cui da do de
an cia nos y ni ños, la re duc ción en el ac ce so a ser vi cios esen cia les, como jardines maternales 
o comedores escolares. 

Lo cu rio so es que bajo la pe cu liar ilu mi na ción que el “pen sa mien to úni co” de pa ra, la
re ti ra da del es ta do no es sino un enor me be ne fi cio que da a las mu je res la opor tu ni dad de
ha cer se car go de su pro pia vida. La ape la ción a la res pon sa bi li dad, la crí ti ca abier ta de la
con cep ción clá si ca de ciu da da nía, con si de ra da como “pa si va” y la pues ta en cir cu la ción de
un dis cur so que hace én fa sis en las ca pa ci da des ma ter na les de las mu je res y en la éti ca del
cui da do con fi gu ran un pa no ra ma en el cual de man dar por el ejer ci cio de derechos
ciudadanos se hace, para la mayoría, cada vez más dificultoso. 

Es pro ba ble que el pro ce so de glo ba li za ción vaya acom pa ña do en al gún pun to de un
des li ga mien to de los la zos tra di cio na les y abra, tal vez, al gún ho ri zon te eman ci pa to rio para
al gu nas mu je res. Sin em bar go esto es aún os cu ro. Más bien el cur so del ca pi ta lis mo en el si -
glo XXI pa re ce ale jar para las mu je res la po si bi li dad de cum plir con las pro me sas de Bei -
jing. Y ello acon te ce por ra zo nes que no son en ab so lu to mis te rio sas: mien tras abre para
unas un ho ri zon te de ne go cia cio nes trans na cio na li za das como in te gran tas de ONGs con fi -
nan cia mien tos in ter na cio na les, cie rra para otras (la ma yo ría) los es ca sos be ne fi cios que
otro ra les ofre cía un sis te ma de edu ca ción y sa lud pú bli co, gra tui to, y con fi nan cia mien to
ade cua do; mien tras se pro cla man de re chos y se pro mue ve el mo ni to reo de las po lí ti cas pú -
bli cas que los go bier nos de bie ran efec tuar para cum plir con los com pro mi sos de Beijing, el
proceso de desguace de las funciones sociales del estado deja a los y las sujetos /as librados
a sus propias fuerzas. 

El de si gual ac ce so de las mu je res a la sa lud, es pe cial men te a la re pro duc ti va, uno de
los pun tos de ci si vos en el pro ce so de ciu da da ni za ción de las mu je res, cons ti tu ye un in di cio
de la di rec ción en la que avan za el ca pi ta lis mo: la mer can ti li za ción y pri va ti za ción de los
de re chos, la ge ne ra ción de con tra geo gra fías de su per vi ven cia fe mi ni za das, como con tra -
ca ra ne ce sa ria de los es tra gos pro du ci dos por el en deu da mien to ex ter no, la ape la ción a las
mu je res en su con di ción de ma dres, hi jas y her ma nas, es de cir, como de po si ta rias del en -
car go so cial de cui da do de la vida hu ma na frá gil ante las políticas de ajuste y la retirada del
Estado sin que ello suponga el reconocimiento de derecho alguno.

Es de cir, en ver dad de glo ba li za ción se tra ta, pero de glo ba li za ción ca pi ta lis ta, no de
ciu da da nía glo bal. De un pro ce so que se cum ple bajo el pre do mi nio del ca pi tal fi nan cie ro y
de las po lí ti cas de en deu da mien to y ajus te que sig na ron los neo li be ra les 80 y 90; un pro ce -
so que ha so ca va do los efectivos procesos de ciudadanización. 

Neo li be ra les y con ser va do res sa ben bien que es pre ci so po ner en cues tión que la con -
di ción ciu da da na im pli que el de re cho a te ner de re chos y que in vo lu cre a tod@s l@s su -
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36 SASSEN, S. (2002): "Con tra geo gra fía de la glo ba li za ción: la fe mi ni za ción de la su per vi ven cia". Art. cit,
p. 19.



jet@s. Du ran te los 80 y los 90 han co rroí do la no ción de ciu da da nía uni ver sal apos tan do a
su frag men ta ción, y a la idea re cu rren te de que el ejer ci cio de los de re chos ciu da da nos debe
es tar su pe di ta do a las “res pon sa bi li da des tri bu ta rias” de los su je tos y a sus ca pa ci da des
para com prar en el mer ca do, bon mar ché su ra ción de ser vi cios en fun ción de sus ca pa ci da -
des ad qui si ti vas como pro pie ta ri@s pri vad@s. Si an tes de la Re vo lu ción Fran ce sa los de -
re chos se ba sa ban en el na ci mien to, aho ra, bur gue sa men te, lo ha cen en la propiedad. 

De allí que las es tra te gias de re sis ten cia y de sen mas ca ra mien to, tan to para con las re -
tó ri cas de exal ta ción de la glo ba li za ción como para con aque llas que nos quie ren de re tor no
ha cia la sua ve ter nu ra de la ma ter ni dad, el cui da do y el ho gar, cons ti tu yan en mi pers pec ti -
va po si cio nes irre nun cia bles ante la ame na za que se cier ne sobre nosotras en este instante
de peligro.

 Alejandra CIRIZA
54 Ciudadanas en el siglo XXI


	Ciudadanas en el siglo XXI: sobre los ideales de la ciudadanía global y la privatización de derechos
	 39Women’s Citizenship in XXI Century: The Ideal of GlobalCitizenship and the Privatization of Rights
	Alejandra CIRIZA


