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El punitivismo es, por lo tanto, una forma de imaginación del mundo 
sin excesos que busca ser real a través de la moderación compulsiva, 
que también se expresa en nosotr*s bajo la forma, remota o renovada, 
de un apego sentimental por la lengua del castigo, el buchoneo, la 
persecución, la censura, la intemperie, la disciplina y la humillación. 

Cuello y Disalvo (2018) 
 
Introducción  

En los últimos años se han puesto sobre la mesa demandas de corte puniti-
vista frente a las profundas desigualdades sociales, entre ellas las violencias por 
motivos de género. La inquietud por el castigo, como única, primordial y/o 
mejor respuesta a la multidimensionalidad y complejidad de las violencias ma-
chistas, es el motor de este ensayo. Nos interesa aportar algunas reflexiones crí-
ticas y feministas, para lo cual se recuperan diálogos con Marisa Herrera (2021) 
y Dora Barrancos (2021) desarrollados en el marco del Ciclo “Justicia feminista. 
Sentidos en disputa frente a las violencias de géneros” de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la UNC. Los ejes que orientan la reflexión son, por un lado, los 
sentidos que los feminismos han inscripto a la inteligibilidad de las violencias 
machistas y por el otro, la tentativa punitiva para combatir las mismas.  
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Feminismos y la inteligibilidad de las violencias machistas 

Los feminismos han reconceptualizado las violencias machistas, habilitando 
modos de comprensión que permiten pluralizarlas y conectarlas (Gago, 2019). 
Pluralizar la definición de las violencias conlleva trascender la mirada estrecha 
que reduce las violencias patriarcales a las ejercidas solo contra los cuerpos-terri-
torios de mujeres cis. Además, es el ejercicio cartográfico que advierte el carácter 
de simultaneidad e interrelación que las violencias tienen y nos convoca a situar-
las. Conectarlas es una invitación a enlazar la violencia de género con sus múlti-
ples modalidades de expresión que la hacen posible y que se vinculan con un 
sistema-mundo colonial/patriarcal/racista/capacitista/capitalista. Los feminis-
mos nos proponen desarrollar una flexibilidad capaz de validar la experiencia sin-
gular, en tanto herramienta epistémica (Trebisacce, 2016), a la par de considerar 
las dimensiones estructurales y dinámicas en las que estas se inscriben. 

En Argentina, el retorno de la democracia en la década de los ochenta per-
mitió a los feminismos y movimientos de mujeres instalar fuertemente el pro-
blema de las violencias machistas en las agendas del Estado (Trebisacce, 2018)1. 
Sin embargo, la inteligibilidad de la violencia como problema y el desarrollo de 
estrategias frente a ella ya se gestaban desde hace tiempo. Las primeras campa-
ñas contra la violencia hacia las mujeres convocaron a diversas organizaciones 
feministas, las cuales compartían una idea amplia de violencia, originada siem-
pre en las relaciones desiguales de poder entre los géneros (Tarducci y Daich, 
2018). En ese camino sinuoso, de consolidación del feminismo institucional y 
adquisición de herramientas jurídicas, es donde se inscribe, luego de insistentes 
esfuerzos, la Ley de protección integral a las mujeres. Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia, Ley N° 26.485 (2009). Dicha normativa cambió el para-
digma de comprensión, ya que, en el intento por aportar una mirada integral, 
incorporó diversos tipos de violencia (física, psicológica, sexual, simbólica, eco-
nómica y patrimonial) y amplió las modalidades (violencia doméstica, institu-
cional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática).  

Así, se lograba trascender en el plano del sistema de nombres, como lo de-
nomina Segato (2003), dos principales aspectos: lo doméstico como único 

 
1 Es menester considerar que las violencias a las que se hacían referencia eran principalmente 
aquellas ejercidas contra las cis-mujeres (Trebisacce, 2018). 
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ámbito donde se expresan las opresiones hacia las mujeres e identidades femi-
nizadas y la violencia física como modalidad exclusiva o imperante. Un diagnós-
tico que podemos realizar es que existe un abismo entre los sistemas de nombres 
y las prácticas concretas de transformación en la vida de les sujetes. Este abismo 
nos expone permanentemente a revisitar las nociones de justicia, buscando lle-
nar de contenido la idea de “justicia feminista”. En palabras de Dora Barrancos 
(2021): “una justicia justa y feminista tiene obviamente un orden de posibilidad 
limitado, habida cuenta de que es muy difícil la demolición, de hacer escombros 
toda la estructura patriarcal del Estado y la sociedad, porque esto es un conjunto 
simbiótico” (25m6s). En tal sentido, las nociones de justicia llevan a revisar la 
relación de Estado y sociedad como “sinergiales en la vertebración fundamental 
transhistórica del patriarcado” (25m32s). 

No solo asistimos a la persistencia de las violencias, sino a su recrudeci-
miento en la escena neoliberal necropolítica. La autora explícita que la desigual 
distribución de riquezas en nuestra América implica que “seguimos batallando 
por lo mismo, por órdenes más justos, por órdenes de redistribución” (Barran-
cos, 2021, 29m2s). Tras solicitar a los Estados un compromiso fundamental, 
“no podemos esperar a toda la erradicación patriarcal vertebral para construir 
al menos una importante transformación de la justicia” (29m32s). Es allí, en ese 
indiscutible escenario de injusticias, donde se ha hecho visible la capilarización 
del punitivismo en nuestras demandas y prácticas feministas. Expulsiones de 
espacios de militancia/activistas/territoriales de aquellas personas acusadas de 
ejercer violencias, escraches mediante redes sociales, etc. Esto se refleja en deba-
tes inscriptos en espacios académicos, donde, como afirma Trebisacce (2018), 
“salimos una y otra vez a aclarar que no estamos queriendo brindar apoyo a 
ninguna iniciativa punitivista, pero por cada vez que lo decimos evidenciamos 
que algo de ese sentido ya está instalado y en nuestro nombre” (188).  

Ahora bien, del par punitivismo y feminismo, Arduino (2018) propone que 
“la reflexión acerca de la asociación entre feminismo y punitivismo debe ser 
puesta en relación con el contexto más amplio de la cuestión securitaria como 
la nueva racionalidad política dominante” (57). Esto implica, entre otras cosas, 
no reducir los feminismos a las demandas punitivas, sino reconocer estas de-
mandas en un contexto más amplio, que han permeado al resto de los movi-
mientos sociales. Ese contexto más amplio es el sistema/mundo neoliberal y sus 
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sentidos securitarios y punitivos. Por ende, la invitación es a hacernos cargo que 
habitamos y reproducimos lógicas no solo patriarcales, clasistas, capacitistas, ra-
cistas, sino también castigocéntricas en todas nuestras relaciones sociales.  

 

La tentativa punitiva 

El reconocimiento de los sentidos punitivos en nuestros modos de pensar la 
resolución de las situaciones de violencias es, justamente, lo que nos hace revi-
sitar la articulación entre las estrategias para sortear el problema con la manera 
en que estamos definiendo el mismo. Nos preguntamos, ¿nuestras estrategias 
frente a las violencias suelen recaer en un abordaje simplista del problema? 

El ejercicio de pensar lo punitivo desde y en los feminismos no puede obviar 
la tensión entre el derecho y los feminismos. Las reflexiones respecto al empla-
zamiento del derecho como epicentro del pensamiento feminista, así como las 
trampas que ello acarrea, son abordadas desde hace un tiempo por activistas y 
académicas. La gramática penal tiende a capturar a las reivindicaciones feminis-
tas y a teñir a las demandas con el uso de los lenguajes y perspectivas de la 
justicia penal (Coppa, 2020). Así, la penalización termina funcionando como 
una técnica que invisibiliza las causas de los problemas sociales, de las que los 
Estados deberían hacerse cargo (Wacquant, 2010). 

Existe una judicialización de lo social, expandida con el neoliberalismo (de 
Sousa Santos, 2003), que impacta en la comprensión de los problemas sociales 
y los empapa de una racionalización jurídico judicial (Arduino, 2018). Esta co-
labora en reducir problemas multidimensionales y complejos, como la violencia 
machista, a categorías e interpretaciones simplistas. En esa misma línea, Marisa 

Herrera (2021) expresa: “el punitivismo, justamente, es una mirada reduccio-
nista, superficial sobre cómo abordar las conflictivas sociales y creo que no nos 
lleva a ningún lado positivo; al contrario, la mirada es más profunda y por eso 
una reforma judicial feminista es, de base, una reforma judicial feminista no 
punitivista” (16m50s).  

Es necesario revisitar definiciones y sentidos respecto al punitivismo. En pri-
mer lugar, advertir que la reducción de lo punitivo a la defensa y adhesión a 
mecanismos de castigo estatales es una mirada estrecha, que desconoce cómo 
se permea lo punitivo en nuestras relaciones sociales y la existencia de 
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intervenciones de control social, abiertas y continuas que no requieren de un 
dispositivo cerrado como el carcelario. Frente a esto, es necesario tener en 
cuenta el carácter productivo de la punición, que va permeando los objetivos y 
estrategias que gestamos frente a la violencia (Iglesias Skulj, 2020). Para mirar 
el carácter cultural de lo punitivo, nos valemos de la noción de Pérez respecto a 
la cultura del castigo, ya que permite un debate más rico y neurálgico, que in-
terpela y habilita reconocer-nos parte del problema: 

un conjunto de ideas y prácticas acerca de nuestras relaciones sociales, que 
se sostienen en la noción de que el castigo es una vía adecuada, o incluso la 
mejor o la única vía, para resolver los conflictos interpersonales y sociales. 
Lo llamamos “cultura” porque va mucho más allá de creencias individuales 
o instituciones concretas como el sistema penal: se expresa en la inversión 
económica y política en la cárcel como mecanismo de “corrección”, pero 
también en la costumbre de poner a un niño en penitencia. La cultura en la 
que vivimos es punitivista, al igual que es racista y sexista. (Entrevista a Moira 
Pérez, Página/12, 23 de abril de 2021) 

 

Inconclusiones. Reconocer el problema para seguir con la discusión 

Asistimos al desafío de considerar que el castigo no repara y que, por ende, 
nos urge volver a considerar el fracaso constante de la cultura del castigo para 
colocar en el centro de la discusión a la reparación.  

No proponemos salir del esquema sencillo de culpar a un individuo y cas-
tigarlo, para entrar en uno que implique, frente a la responsabilidad estructu-
ral, quedarnos de brazos cruzados. Nos invitamos, en primer lugar, a recono-
cer el castigo en nuestras prácticas cotidianas y en las estrategias que pensamos 
en los territorios, las instituciones, los activismos, etc. Para luego incorporar 
otras dimensiones a los análisis que hacemos y desarrollar una inteligibilidad 
sobre el problema, que se acerque a una perspectiva interseccional y lo vuelva 
a complejizar. La apuesta es que la premura por resolver un problema estruc-
tural no nos haga replicar recetas que conllevan usar las mismas herramientas 
del amo (Lorde, 2003). 

Consideramos necesario volver a diagnosticar el problema, para así elaborar 
estrategias que apunten a reparar las heridas de las violencias en los cuerpos. 
Siguiendo la propuesta de Marisa Herrera (2021), es necesario pensar en clave 
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de reparación como contracara a muchas intervenciones del Poder Judicial que 
son revictimizantes para quienes acuden al mismo: “las intervenciones de la jus-
ticia terminan siendo iatrogénicas y, justamente, una revictimización en térmi-
nos de violencia de género” (23m35s). 

Finalmente, los mecanismos de reparación que necesitamos construir deben 
escapar a las recetas y ensayar una modalidad que sea colectiva y singular a la 
vez, que considere la particularidad de la situación, pero que también ubique a 
las comunidades como parte del problema y de la(s) solución(es). Diseñar estra-
tegias de acompañamiento que piensen en reparar más que en castigar es, qui-
zás, uno de los desafíos más grandes de nuestros feminismos.  
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