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Resumen:

En este trabajo. anclado en la tradición de la pedagogía critica. analizaré le
cuestión de lo público y lo privado desde una perspectiva feminista. proponiendo la
conceptualización de las esferas públicas, en tanto que múltiples. como espacios
de prácticas pedagógicas liberadoras. Recrearé el proceso de teorización. realizando
algunas reflexiones sobre el Movimiento de las Madres de Plaza de Mayo.
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This work, within the tradition of critical pedagogy. deals with the question of the
public-private split from a feminist perspective. The proposal is to think pub/ic spheres
not only as múltiple, but as spaces for emancipatory pedagogica/ practices. To re-
create the process oftheorization. I wili reflect on the Mothers' movement in Argen-
tina.
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.,. Para modificar los términos del discurso público uno debe cambiar las
experiencias que tiene la gente; y para re-estructurar las experiencias, uno debe
cambiar e/lenguaje disponible para significar esas experiencias. 1

La 'necesidad de un lenguaje para articular nuestra experiencia y darle sentido -
aunque parcial y siempre abierto a futuras resignificaciones- es un aspecto funda-
mental en todo proceso de transformación personal y social." El lenguaje que
tenemos disponible provee un marco de referencia con el que entendemos,
reflexionamos, nombramos y también constituimos nuestras acciones, sentimientos
y deseos como individuos y como sujetos colectivos. El discurso del patriarcado y
el discurso del capitalismo constituyen lenguajes hegemónicos que permean toda
la estructura social e influencian sitios tan diferentes como la familia, el mercado, el
estado, el sistema educacional, la iglesia.3

El modo en que nos relacionamos con el lenguaje varia de acuerdo a nuestras
distintas posiciones de sujeto, por ejemplo mujer, Asiática, clase media, gay. Esto
significa que el lenguaje puede 'habilitamos' o 'debilitarnos'. Constituye una tarea
fundamental de la pedagogía abordar prácticas que producen significación, en tanto
intervienen sustancialmente en la conformación de la subjetividad. De este modo,
es posible crear condiciones que conciban al discurso como un terreno dinámico
de lucha sujeto a un proceso continuo de redefinición.

1 - Sobre pedagogía, propósitos y proyectos políticos.

El presente trabajo, que se ubica dentro de la tradición de la pedagogía critica,
entiende la pedagogia como una práctica concreta que tiene lugar en multiplicidad
de espacios -además de la escuela-, y que está orientada a aumentar las
posibilidades personales y sociales interrogando las distintas formas de poder en
términos democráticos. En este marco, la pedagog ía aborda cuestiones
fundamentales sobre la producción de conocimiento, de subjetividades, modos de
conocer y de aprender. Al analizar prácticas pedagógicas amplias que incluyen el
trabajo cultural, estoy extendiendo la noción de lo pedagógico para asignarle un
proyecto polltico entendiendo que la democracia provee tanto un lenguaje de critica,
como de posibilidad. Es decir, el lenguaje de la democracia ofrece posibilidades
para transformar la experiencia y desarrollar un discurso público donde justicia,
participación, diferencia, libertad, igualdad y solidaridad establecen los términos de
análisis y discusión. En este trabajo analizaré le cuestión de lo público y lo privado
desde una perspectiva feminista, proponiendo la conceptualización de las esferas
públicas, en tanto que múltiples, como espacios de prácticas pedagógicas
liberadoras.

2 - Lo público Y lo privado, y otras oposiciones binarias.

Mi propósito, en esta sección, es llamar la atención sobre el aspecto productivo
de diversas prácticas sociales. Esto es, la dinámica de poder al interior de diversos
espacios y prácticas culturales establece las condiciones y limites dentro de los
cuales se desarrollan capacidades personales y colectivas produciendo, en
consecuencia, ciertos modos de conocer, comprender, actuar, comunicar, vincularse.
Al reconocer este fenómeno, quiero destacar la posibilidad de transformación que
ofrecen las prácticas pedagógicas, en el sentido en que constituyen esfuerzos
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deliberados tanto para interrogar conocimientos y subjetividades' particulares, como
para influenciar el proceso de su producción. El análisis del discurso democrático,
desde una perspectiva pedagógica, permite visibilizar los procesos de constitución
de los sujetos y de las identidades colectivas. Dentro de este abordaje teórico, la
redefinición de las esferas pública y privada es una preocupación fundamental de la
democracia más que una umera preocupación liberal", en tanto este discurso abarca
cuestiones fundamentales tales como acceso, participación, igualdad, consenso y
diferencia.

El liberalismo, como discurso que crea espacios y particiones a través de las
cuales representa la vida social, presenta obstáculos para comprender el proceso
de constitución de los sujetos y de las identidades colectivas. Es útil referirnos a la
cita que Bowles y Gintis hacen de Michael Walzer al respecto:

... los teóricos liberales predican y practican el arte de la separación. Ellos trazaron
Ifneas, marcaron diferentes ámbitos, y crearon un mapa sociopolftico que aún nos
resulta familiar ... El liberalismo es un mundo de paredes, y cada una crea una
nueva libertad. 4

Dentro del marco liberal, la sociedad no se representa como una totalidad, sino
más bien como estructurada en compartimentos que, aun manteniendo ciertas
relaciones, constituyen unidades independientes y separadas gobernadas por lógicas
diferentes. Considero que la facilidad con que los espacios sociales son divididos y
entendidos como completamente separados es uno de los grandes obstáculos del
liberalismo como medio para entender la vida social y política. Particularmente,
cuando abordamos la cuestión de la división entre lo público y lo privado donde la
cuestión no es tanto acerca de esferas institucionales diferentes como lo es acerca
de distinciones relacionales."

Con respecto a la cuestión de dividir la sociedad en espacios, Bowles y Gintis
desarrollan un análisis de la teoría social que considero de fundamental importancia
para entender la posibilidad de prácticas pedagógicas en diferentes áreas de la vida
social. Los autores se refieren al fenómeno de "isomorfismo de sitios y prácticas"
como una problemática que sufre la teorla social contemporánea. Desde esta
perspectiva, una práctica particular es asociada de modo único con un sitio particu-
lar del cual es visiblemente caracteristico; la economia con la apropiación y la
distribución, el estado con la politica, y la familia, la iglesia y los medios masivos
con la cultura. 6 Dentro de este marco, no es posible percibir cómo la estructura de
la economía, por ejemplo, tiene también funciones políticas y culturales además de
aquellas que son apropiativas y distributivas. La economía no solamente se refiere
al trabajo (apropiativo) o a la distribución de posiciones dentro de la fábrica; también
se refiere al establecimiento de ciertas relaciones sociales (política) y a las
caracteristicas del discurso social (cultura).' Es decir, los diferentes sitios de la
práctica social no están identificados sólo con una actividad. Las prácticas políticas,
distributivas, apropiativas y culturales están toda presentes a la misma vez en diversos
sitios. Estas prácticas, en términos del efecto productivo que tienen constituyendo
modos de ver el mundo, especialmente nuestros conocimientos y subjetividades,
representan el terreno a ser abordado por las prácticas pedagógicas en un proceso
de critica y cambio. La pedagogia constituye así una estrategia para interrogar y
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transformar el conocimiento, los intereses, los deseos y las subjetividades en un
proceso dialéctico complejo al interior de las practicas pollticas, culturales,
distributivas y apropiativas. Esto nos ayuda a entender cómo cierto orden económico
y poHtico tiene efectos productivos en el sentido de crear, por ejemplo, una cierta
forma de entender el mundo de acuerdo a los intereses o a la historia de alguien. De
este modo, escenarios y prácticas particulares deben ser abordados de acuerdo a
su especificidad por una diversidad de prácticas pedagógicas; prácticas a las cuales
Giroux denomina pedagoqlas locales.

Volviendo a la cuestión de la división de la sociedad en diversos espacios, la
partición que ofrece una posición clave para desarrollar aún más la cuestión
pedagógica, es la que el liberalismo crea al clasificar a los individuos en oposiciones
binarias, lo que Bowles y Gintis señalan en términos de "los que eligen" y "los que
aprenden"." Estas categorías representan una lógica que produce subjetividades de
un modo que esconde la dominación. "Los que eligen", como agentes racionales,
se supone que son los que poseen libertad, una libertad que ejercitan tanto en el
ámbito privado como público. "Los que aprenden", por otra parte, no tienen libertades
o participación en polltica, y las normas democráticas -en el sentido de libertad e
igualdad- no son aplicadas a ellos. Históricamente, la cuestión de quien llega a ser
parte de "los que eligen" o parte "de los que aprenden" ha variado según las luchas
de poder organizadas a lo largo de categorlas de género, razaletnicidad, clase. Es
decir, por ejemplo, las mujeres, los negros, y las personas que no poseían propiedad
no eran consideradas parte de "los que eligen".

Las categorras de "los que eligen" y "los que aprenden" están vinculadas
estrechamente a otras dos categorras, voz y salida, que Bowles y Gintis toman de
Albert Hirschman y usan para criticar la concepción liberal de teorla de la acción.
Bowles y Gintis explican salida y voz, respectivamente, como

...ejercitar la propia libertad para elegir independientemente de los sentimientos
colectivos, y entrar en acción mutua, reciproca y participativa con otros para alcanzar
objetivos definidos en común."

Los individuos son concebidos como asociales, siendo capaces de elegir de un
modo totalmente autónomo. Los intereses, la motivación de la acción, son
considerados por el liberalismo como dados. Por lo tanto, la actividad de los individuos
como agentes es percibida en términos de "salida". Bowles y Gintis analizan esta
cuestión del siguiente modo:

Los individuos ejercen sus derechos en el mercado yen las elecciones. Ambas
presentan un "menú" de alternativas ... El poder del que elige está limitado a su
habilidad para abandonar un producto o un partido polftico ... La economía de mercado
y el estado liberal democrático, entonces, enfatizan "salida" hasta la virtual exclusión
de la "voz", y la representación hasta la virtual exclusión de la participación."

Si los intereses están dados y el individuo como elector está completamente
formado, no hay ningún lenguaje para articular el efecto productivo que el mercado,
por ejemplo, u otros espacios sociales tienen constituyendo y dando forma a
intereses, deseos, necesidades. Dentro de estos términos, la concepción de
ciudadano está limitada a la acción aislada de un individuo que elige (un cliente, un
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consumidor). Las personas se juntan alrededor de objetivoslintereses pre-existentes
(de acuerdo a la concepción de los intereses de grupo) y no hay posibilidad para
articular los efectos formativos, vinculadores y constitutivos que el proceso polltico
tiene. En consecuencia, las posibilidades opresivas o democráticas de instituciones
y prácticas permanecen escondidas. No hay un lenguaje para reconocer este
fenómeno o desarrollar una teorla de la acción· habilitadora en términos colectivos,
más allá de aquellos que son individualistas. Esta problemática señala la necesidad
de desarrollar prácticas pedagógicas que desocultenldesenmascaren la productividad
de los fenómenos culturales y cuestionen instituciones y prácticas opresivas. Un
componente central de este proyecto es la noción de esfera pública democrática
como un espacio ideal para prácticas pedagógicas liberadoras.

3 - Feminismo y esferas públicas. La tensión Mujer-Mujeres.

La lógica de la esfera contra-pública feminista debe ser entendida como últimamente
racional, en un sentido Habermasiano; esto es, no en términos de una apelación a
una idea sustancial de una razón trascendental no encarnada / no corporizda, sino
en el sentido procedimental de generación de procesos de argumentación discursiva
y crftica que buscan contestar las bases de las normas y valores existentes a
través de formular reclamos/planteas de valor alternativos. 11

En esta sección procuro ofrecer una lectura alternativa de la división entre lo
público y lo privado trasladándome hacia un marco más amplio de discusión: la
consideración del objeto (subject) del feminismo, la tensión entre Mujer-mujeres.
La lógica que sigo consiste en interrogar la construcción tradicional de las esferas
pública y privada en términos de: Quién es/son el/los sujeto/s que supuestamente
habitan esos espacíosv." La respuesta tentativa, que está abierta para
problematizaciones futuras, serfa que "la Mujer", como un constructo abstracto,
está confinada a lo privado; pero "las mujeres", como sujetos históricos concretos,
cruzan los Ifmites ingresando a lo público -aunque en condiciones restringidas-
subvirtiendo intentos de establecer limites fijos.

En el contexto de la ideologfa hegemónica, se supone que las mujeres habitan
o están relegadas al espacio de lo privado, y los hombres habitan/dominan el espacio
público:

. Cómo se conceptualiza dentro de esta posición lo público y lo privado? Es la
Mujer o las mujeres quienes habitan lo privado? Cómo la tensión entre público/
polltico y privado/personal opera con el telón de fondo de lo macro - polltico/ab-
stracto y lo micro - polltico/experiencial?

La política de la tensión Mujer - mujeres es reconocida por distintas autoras. Teresa
De Lauretis señala:

... la discrepancia, la tensión, y el constante deslizamiento entre Mujer como
representación, como el objeto y la precisa condición de la representación y, por el
otro lado, las mujeres como seres históricos, sujetos de 'relaciones reales' ... las
mujeres están a la vez dentro y fuera del género, a la vez dentro/con y fuera/sin
representación. 13

Las Madres de Plaza de Mayo recrean esta tensión Mujer-mujeres. Siendo
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relegadas al rol trans-histórlco de guardianas del orden de la vida dentro de sus
hogares, desbordaron las restricciones de tal representación y se abocaron a un
proceso político que comenzó con la defensa de la vida de sus hijos/as, continuó
con la denuncia del terrorismo estatal y, finalmente, el reclamo de la democracia.
Algunas lecturas esencialistas del Movimiento de las Madres las han acusado de
politizar su rol como tales, o bien de no salir fuera de sus posiciones de sujeto
como madres para entrar el espacio público y recrear una concepción de ciudadanía
más abstracta y universal. Si sólo se ve 'la Mujer', y no a las mujeres en relaciones
sociales concretas, se pierde de vista la diferencia y se cae en una oposición
binaria, sin que pueda articularse, como De Lauretis señala, "la diferencia de las
mujeres de la Mujer ...o, quizás más exactamente, la diferencia entre las mujeres". 14

Volviendo a la dicotomIa de lo privado - público, entiendo que la mujer que ha
sido relegada a lo privado -y éste como apolltíco- no es 'mujeres' sino 'la' Mujer.
Ciertamente acuerdo con De Lauretis acerca de que todas las mujeres pasan por el
proceso de convertirse en 'Mujer' pero, como ella reconoce, no somos solamente
eso, somos sujetos históricos. Aún más, nosotras/mujeres estamos constituidas a
través de múltiples lenguajes y representaciones culturales, nosotras somos
sujetos ...

... constituidos en género ... aunque no solamente por la diferencia sexual... sujetos
constituidos en género (engendered) experimentado las relaciones de raza y de
clase, tanto como las sexuales, ... sujetos no unificados sino más bien múltiples, y
no tanto divididos como contradlctoríos."

Por lo tanto, no sólo debemos prestar atención a la cuestión de 'la Mujer' como
aquella atrapada en lo privado, sino también a 'la Mujer' constituida a través de
diferentes representaciones. Es decir, ver a las mujeres desbordando aquellas
representaciones como sujetos concretos actuando dentro de relaciones sociales
concretas. Esto ciertamente problematiza el reduccionismo de lo privado/femenino
y lo público/masculino, ofreciendo la posibilidad de una lectura diferente y más
compleja de lo potrtico, de la poUtica de género, y la potrtica de representación.
Dentro de este marco, la tensión de lo privado - público esta constituida como un
espacio de lucha sobre diferentes significados y representaciones, una construcción
histórica. Si ciertamente debemos deconstruir y contestar las relaciones de poder
especIficas que operan ella Leyllogos masculina y en 'la Mujer' como representación
de una esencia, debemos considerar también que,

La operación histórica y social de la diferenciación de sexo excede la
identificación discursiva de la diferencia sexual."

4 - Multiplicidad de esferas públicas.

En esta última sección del trabajo abordaré el concepto de esferas públicas
(feministas), basándome fundamentalmente en los escritos de Nancy Fraser e Iris
Young. Estos escritos proveen un análisis detallado y críticamente subversivo de la
comprensión burguesa de la esfera pública, profundizando las posibilidades radicales
de la categoría Habermasiana. Considerando alguna de las conceptualizaciones
más sustanciales, procuro mostrar los modos en que son significativas con respecto
al movimiento de las mujeres y en términos de prácticas pedagógicas más
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democráticas.

Una idea sustancial es que tanto lo público como lo privado son pollticos, y sus
limites y fronteras se-superponen muchas veces. Es preciso distinguir el concepto
de esfera pública de una comprensión general del ámbito de lo público. Fraser
señala que muchas feministas han superpuesto problemáticamente dentro de lo
público diversos espacios tales como "el Estado, la economía del trabajo pagado, y
arenas de discurso público". 17 Ella demuestra que esto tiene consecuencias prácticas,
más que limitarse a ser una cuestión teórica. Cuando las campañas de agitación
contra las representaciones culturales misóginas son confundidas con programas
de censura del Estado, o cuando luchas para des-privatizar el trabajo doméstico y
el cuidado de los niños/as son consideradas como equivalentes con su
comodificación, se pierde de vista la cuestión acerca de si sujetar el género a la
lógica del mercado o a la administración del estado es promover la liberación de las
mujeres. is

A fin de proseguir con este análisis, es útil citar a Nancy Fraser en su
especificación del concepto de esfera pública de Habermas,

...un teatro en las sociedades modernas en el que la participación política es realizada
a través del medio del habla. Es el espacio en el que los ciudadanos deliberan
sobre sus asuntos comunes, por lo tanto, una arena institucionalizada de interacción
discursiva. 19

Como tal, la esfera pública es distinta de la económica y de la estatal, en tanto
puede ser crítica de ellas y ofrecer formas institucionales alternativas y
transformadoras. Siguiendo a Fraser, podríamos señalar que la descripción de
Habermas sobre el modelo liberal de la esfera pública burguesa presenta supuestos
problemáticos que él no tomó en cuenta.

El primer supuesto se refiere a la problemática creencia de que la condición
ideal para la existencia de un orden democrático es sólo una única esfera pública
que todo lo abarca, y que "la proliferación de una multiplicidad de esferas públicas
que compiten entre sí" significa un alejamiento en desmedro de esta esfera pública
original.20 Sobre este supuesto subyace la concepción de la esfera pública burguesa
y Fraser señala que Habermas, más que alejarse del mismo, se apega a él como
un principio. Esta idea extendida de unidad me parece una herencia molesta de las
grandes narrativas modernistas que continúan marginando a aquellos grupos que
no reflejan 'categorías universales'. Al criticar este fenómeno, Iris Young sigue la
lógica de la identidad de Adorno, la que ella compara con la crítica de la metafísica
de la presencia de Derrida. Young sostiene,

La lógica de la identidad tiende a conceptualizar las entidades en términos de
sustancia más que de proceso o relación ...niega o reprime la diferencia. La
diferencia ... nombra tanto el juego de eventos concretos como la cambiante
diferenciación sobre la cual depende la significación ...La lógica de la identidad
huye de la particularidad de la experiencia, con sus ambigüedades, y busca generar
categorlas estables. 21
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El accionar de las Madres, indudablemente, constituye un "juego de eventos
concretos" que desborda conceptualizaciones esencialistas de lo público. En tanto
la desigualdad permea los espacios de deliberación en las sociedades estratificadas,
la diversidad de esferas públicas, más que una esfera unificada, provee las
condiciones para que los grupos subordinados articulen sus necesidades y discursos,
ampliando las posibilidades para un orden democrático más radical.

Un aspecto a considerar dentro de la cuestión de la multiplicidad de esferas
públicas es el de las posibilidades pedagógicas que ofrecen como "terrenos de
entrenamiento para actividades agitacionales dirigidas hacia públicos más amplios"
y también como espacios donde las identidades, necesidades, y discursos de
diferentes grupos sociales pueden ser articulados en un proceso de habilitación
colectiva que les permite reflexionar acerca de su experiencia y situación dentro de
la sociedad más arnplla." De este modo, las prácticas pedagógicas proveen un
discurso moral altemativo que deja al descubierto la dominación y la opresión mientras
estimula la construcción de identidades sociales más emancipatorias. Ciertamente,
las Madres han sido y son un importante factor en la democratización de la esfera
pública en Argentina y una fuente de inspiración para otras contra - esferas públicas
tales como diversidad de movimientos estudiantiles, de renovación de partidos
pollticos. Las Madres en Argentina se unieron y organizaron como individuos privados
buscando a sus hijos/as, para luego avanzar y articular un discurso que las desplazó
más allá de sus necesidades individuales, construyéndolas como sujetos políticos
que denunciaron activamente el gobierno autoritario y reclamaron el orden
democrático. Una vez en democracia, las Madres permanecieron como una esfera
contra - pública subaltema, rechazando todo intento del gobierno de incorporarlas,
o bien de ca-optarlas.

La importancia de respetar la diferencia y la pluralidad en democracia reside en
que los grü·pos subordinados pueden desarrollar sus voces y articular sus
necesidades si poseen sus propios espacios, en vez de ser absorbidos en una
esfera pública ampliamente consensuada. Esta cuestión clarifica el rol clave de las
Madres y otros movimientos sociales rechazando su inclusión en el espacio oficial
de los partidos polfticos. En vez de la declinación y la fragmentación de la esfera
pública, este fenómeno debe ser visto como un signo saludable de acción politica.

Reflexionando sobre las distintas etapas del movimiento de las Madres y
reconociendo el efecto habilitador que sus actividades han tenido, cabe preguntarse
por las limitaciones que obviamente sufrió cuando -tratando de ser más que un
grupo de formación de opinión- las Madres lucharon por encontrar un modo de
influenciar el proceso de producción de políticas. Habían rehusado unirse a los
partidos pollticos porque, como expresaban, no querian ser manipuladas. Pero, al
mismo tiempo, la polftica de partido parecía ser el único canal articulado y legitimado
dentro del nuevo orden democrático que proveía acceso a la política de estado. El
movimiento siempre ha permanecido independiente en su organización. Algunas
preguntas surgen, tales como: qué organizaciones institucionales pueden ofrecer a
movimientos sociales, tales como el de las Madres, la posibilidad de influenciar el
proceso de toma de decisiones al nivel estatal sin tener que subsumirse en partidos
políticos?
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En este punto, me parece fundamental realizar preguntas acerca de la distinción
entre esferas públicas como meros espacios de formación eje opinión y esferas
públicas como, además, espacios de toma de decisiones. Nancy Fraser usa las
categorlas de espacios públicos débiles y espacios públicos fuertes para designarlos
respectivamente. Esta autora ofrece una perspectiva muy importante cuando distingue
los parlamentos soberanos como espacios públicos fuertes, en tanto son "un lugar
de deliberación pública culminando en decisiones que obligan legalmente, es decir,
articuladas en leyes". 23 La cuestión es entonces: hasta que punto es el parlamento
realmente representativo de la voluntad del electorado en una era donde la distancia
entre ambos se incrementa rápidamente. Fraser considera también la existencia
de espacios públicos fuertes en instituciones auto - gobernadas tales como centros
de cuidado de niños/as, lugares de trabajo particulares.

Iris Young aborda también la problemática de la formación de opinión y toma de
decisiones dentro de espacios públicos democráticos demandando mecanismos
institucionales y recursos públicos para garantizar,

...análisis de grupo y generación de propuestas políticas de grupo en contextos
institucionales donde los que toman decisiones están obligados a mostrar que su
deliberación ha tomado en consideración las perspectivas del grupo; y el poder de
veto del grupo con respecto a pollticas especfficas que afectan al grupo directamente,
tales como polrticas sobre derechos reproductivos para mujeres, o poHticas sobre
el uso de la tierra para las reservaciones indígenas. 24

Considero fundamental en la distinción que estas teorizaciones crean, la dinámica
habilitadora de círculos articulados de procesos de "dar cuenta", comprendiendo no
solamente a la gente directamente ligada a la institución que corresponde, sino
también a aquellos directamente afectados por su trabajo. Procesos todos no
solamente políticos, sino también pedagógicos.

El segundo supuesto que me quisiera considerar se refiere a la creencia que "~l
discurso en las esferas públicas debe estar restringido a la deliberación sobre el
bien común", sin que los intereses y los asuntos privados tengan lugar dentro de
sus términos." Fraser introduce aquí un interesante análisis sobre los sentidos
subyacentes de lo público que están en juego dentro de este presupuesto. Fraser
afirma,

El punto es que aquí no hay límites naturalmente dados, a priori. Lo que será
considerado como un asunto de preocupación común será decidido precisamente
a través de un proceso de contestación discursiva ... lo público en términos
democráticos requiere garantras positivas de oportunidades para grupos minoritarios
a fin de convencer a otros de que lo que en el pasado no fue considerado público en
el sentido de ser de preocupación común, ahora debe serlo. 26

La autora ilustra esta afirmación con un ejemplo importante acerca de cómo el
movimiento feminista pudo transformar la visión de la vioiencia doméstica contra las
mujeres desde una percepción privada a un asunto de preocupación común a través
de reconceptualizarla como "una característica sistemática muy extendida de
sociedades dominadas por hombres". 27 De este modo, esta teorización establece
las condiciones para ir mas allá tanto de las concepciones de lo público Iiberales-
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individualistas como de las republicana - cívicas en tanto resiste no sólo la idea de
intereses y necesidades preexistentes alrededor de los cuales la gente se reúne,
sin también del todo abarcativo 'nosotros'. Los intereses y las necesidades son
clarificados y constituidos a través de la deliberación y de la acción. El resultado de
la deliberación no puede ser conocido nunca con antelación, y puede ser un bien
común o no. Por lo tanto, los intereses considerados privados o personales no
deben ser menospreciados para la deliberación pública. Iris Young también construye
sobre esta línea de pensamiento argumentando cómo definiciones corrientes de lo
público excluyen la mayor parte de los aspectos particulares de las personas, tales
como género, raza, preferencia sexual, edad, despolitizando la cíudadanta." Fraser
señala,

Estos términos (público y privado) ... no son simplemente designaciones lineales
de esferas socíetales, son clasificaciones culturales y rótulos retóricos. 29

Volviendo al trabajo de las Madres en Argentina, el gobierno democrático trató
de reformular las preocupaciones de las Madres por la democracia y los derechos
humanos en términos de cuestiones privadas. Trabajando en la identiñcaclón de los
cuerpos de los desaparecidos, como si ese fuera el único reclamo, se procuró dar
un cierre al movimiento de las Madres. Como consecuencia de ello, el movimiento
de las Madres se dividió. Una facción permaneció radical en su trabajo por la
democracia y la justicia. La otra aceptó ser reducida a una preocupación 'pseudo-
privada' de tener sus hijos/as identificados y enterrados o, en ausencia de los cuerpos,
finalmente declarados como desaparecidos para siempre.

Al reflexionar en las prácticas de grupos sociales como el de las Madres en
Argentina, sujetos históricos concretos actuando dentro de relaciones sociales y
espacios culturales concretos, percibo cómo modelos dominantes de inteligibilidad
de lo privado - público fueron desbordados, estableciendo las condiciones para que
un nuevo discurso emerja, brotando de la práctica y, al mismo tiempo, transformando
la práctica. Desde un ángulo más teórico, me parece que al recuperar la percepción
de las mujeres a la vez "dentro y sin representación", las contradicciones y
oposiciones binarias superpuestas quedan desbordadas, contestadas, y dispersadas,
dando lugar al reconocimiento de una polltica de la subversión y la transformaclón."
No desarrollar esta lectura de la realidad, es permanecer atados a prácticas
discursivas y modelos de comprensión que oscurecen la acción de mujeres concretas
en su lucha cotidiana. La consideración de lo micro, experiencial, abre las
posibilidades para una lectura de las dicotomías tales como privado/público como
textos parciales para el abordaje y la transformación.
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